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SO recomienda 

RESUMEN DE MEDIDAS PALIATIVAS.
 
relacionadas 
 tomar medidas palaivas
con 
mini par-a
riego, actividades
silvetres para praogerP-1-guicidas.Wy la biodiversidad Y lascontra ateas 

Plag icid s 
Jos 

e s~ da yA. osC 11 i-a fect aMedidas Palativas s do Joscontra los fectos de _laguicidasCon el fin do mitigar los 

Plaguicidas 

efectos ambientales 

en proyectos de la 

del uso
C'CP/ECOTECNIA demediano ODR,
ha formulado un
y largo plazo.. el equipo
coIj~jtola Se presentan de de EA deTabla medidas a corto,'bajo
A en forma y S
proyectos calendarizada, eresun eny en la Tabla enC la Tabla B popor institI'ciones 

COoperadoras.I. 
Medidas 
 paliativas 

a corto Plazo contra los efectos
 
de Jos Plaguicidas
estas so puedeu poner en pr~ctica


plagucidas. en
meses un 
 Plaza de tres
Y preceden al apoyo de la ODR do obtenci6n y/
I. Hacer circular uso de
las Directrices Sbre Plaguicidae

(que se presontan

Ints en un tomo 

pe las
Crditod proyectoicos.

d 
(IC) 

a Instiucins
Y funcionariscada una encargadosa cada Poruna de 10 menosPOiblemente las agencias una copia decanalicen 
 dels crditos las IICde la pue

produccion OR para
agricola.2. todificar 

Cicluir los 
los Convenios 

Plaguicidas de cr~dito e1a compra limitadoudo 

aqua 

quipo protector Y cance lados
cuando e inclucaso (prayecto c..rSponda A r 
cooperativas) de fortalecimiento En 

modificar
para eoOxcluir Convonrio de 
se xpresamnto de Cooprativas
ha do Oficializar esta 

la compra do plaguicidas,funciozirios P0litica, siencargados expresada
de los por losproyectos.3. 
Adiestrar 


proyoctos a los funcionarios 
y el personal do la ODRseguridad clave de encargadosde Plaguicidas los proyectos de 
(curs en uso yPlan de Adiestramiento 0 do una semar ; ver elen
4. tomo aparte).
Obtener 
y distribuir 


copias de
Woed Davies,
manoejo y F. W.
de Whittemore, V.H.
plaguicidas
agrom(dico Enfoque(OPS/oMS, agrom
equivalente s.f. ) r 
co sobre
Ministerio 
 a todas n manual
de Salud PNblica, las TcisIGSS y dellas 
 en 
las 
areas
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de los proyectos.
 

5. Efectuar investigaci6n e identificar el mejor equipo

protector disponible contra plaguicidas para las
 
condiciones rurales de Guatemala. Ayudar a 
 las
 
agencias de las IIC a localizar y obtener equipos

completos para su venta en sus propios locales 
 y cumo 
parte de los crtditos para la producci6n. 

6. Obtener una lista de las clinicas do Salud POblica y
d.-.l IGSS; la ubicaci6n exacta y la persona encargada.
D.stribuir las partes pertinentes de la lista a las
 
e.iencias dc las TIC.
 

II. Medidas paliativas a mediano plazo contra los efectos de
 

los plaguicidas
 

Se deber~n iniciar y completar en el plazo de un ai'o. 

7. Preparar y distribuir un manual de plaguicidas

"cultivo por cultivo" basado las
en Directrices
 
T6cnicas, Davies, J.C. (op. cit.) o su equivalente, e
 
informacin de salud especifica para Guatemala. 
 El
 
manual se deberA distribuir a todas las clinicas de
 
Salud Pblica y el. IGSS asi como a las oficinas del
 
proyecto y agencias de las IIC.
 

8. Desarrollar, ensayar y distribuir una pelicula de
 
video sobre uso y seguridad de plaguicidas, que se
 
deber6 exhibir en todas las agencias de las IIC a todos
 
los beneficiarios de cr~ditos de la ODR en pantallas

proporcionadas conforme al Plan de fortalecimiento
 
institucional (presentado en tomo aparte). Los cheques

de los crdditos se puedon pagar en dias especificados y 
con la asistencia del representante do Salud POblica o 
el IGSS mas cercano (con pago de viAticos u honorarios a 
travs del Plan de fortalecimiento institucional). El
 
especialista en salud darA explicaciones adcionales de
 
prccodimientos para el uso y seguridad 
de los
 
plaguicidas y demostrarA el uso de equipo protector como
 
parte de un "centro de informaci6n sobre plaguicidas".
 

9. Adiestrar a los funcionarios de la ODR encargados de
 
proyectos y al personal clave de los proyectos en
 
principios de Manejo Integrado de Plagas (una semana;
 
ver el Plan de adiestramiento).
 

10. Fortalecer la Direcci6n T6cnica de Salud Vegetal

(DTSV ) para pemitirle coordinar el programa de
 
plagu-cidas (ver el Plan de fortalecimiento
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institucional).
 

III. Medidas paliativas a largo plazo 
contra los efectos de
 

los plaguicidas
 

de 

Estas se pueden iniciar y completar en el 

plazo un
 

DAA-II apoye la obtenci6n
 ai'o y deben continuar en tanto el 
y/o uso de plaguicidas. 

co
 
Llevar a cabo, bajo la coordinaci6n de la DTSV y
11. 


la participacifn de funcionarios de DIGESA, AGMIP,
 

GREPAGRO/sector privado y de Salud Pblica, 
un taller de
 

en diferentes areas
sobre plaguicidas
informaci(5n 
 una vez
lo menos
uso de plaguicidas, por
criticas de 

EA de CICP/ECOTECNIA llev6
 cada dos moses. El equipo do 


sobre plaguicidas"

a cabo un "taller de informaci6n 


Rotana, Jutiapa (ver el Ap~ndice 11).

piloto en 


de MIP en cultivos
demostraciones
12. Lleva17 a cabo 

la ODR para las que ya se
 

apoyados oor crdditos de 

nuevos cada aio),
disponga do tecnologias (3-5 cultivos 


una actividad de "validaci6n y ensayo"
conjuntamente con 

el punto 13 que sigue) y una "actividad de
 

(ver 

punto 14 que sigue).


invest igaci 6 n" (ver el Los
 

a punto para una demostraci
6 n
 

cultivos considerados como 


de MIP en la actualidad son: tomate, arveja china, papas
 
m~s detalle el
MAs abajo se trata con 


y br6coli. 

programa de demostraci6n (ver el punto VI.4).
 

y vigilar un programa para la
 
13. Disponer, apoyar 


y ensayo de tecnologia de MIP en cultivos validaci6n 

de alguna investigaci6n


para los cuales se dispone 

pero no la suficiente. Se recomiende que


documentada, 

a trayrs del ICTA, la
 

la validaci6n y ensayo se apoyen 
de San Carlos, la Universidad del Valle, la
 Universidad 


Universidad Rafael Landivar y la Asociaci6n 
Guatemalteca
 

La ODR tendrA
de Plagas (AG[IIP).
de Manejo Integrado 
 o todos
 
que dar algin apoyo especifico durante 

algunos 


los proyectos. Se recomiend& validar y ensayar por 
1o
 

para mantenerse a la par
 
menos 3 a 5 cultivos cada ario 


cubrir la t-talidad de
de demostraciOn ydel programa 
 apoyados por

los cultivos que actualmente estin siendo 


la ODR en un plazo de 5-10 altos.
 

n para
vigilar la investigaci
6


14. Disponer, apoyar y 

n y

MIP en cultivos que no est~n listos para la validaci 6 

mencionadas arriba
 Las mismas instituclones
ensayo. 

recibir apoyo para efectuar investigaciOn 

b~sica
 
pueden 

cultivos apoyados por proyectos de la ODR.
 
en MIP en 
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15. Dar adiestramiento pr~ctico para representantes de
 
DIGESA, 3ANDESA, AIFLD, FUNDACEN, FEDECOAG, FECOAR,
 
DTSV, "representantes agricolas" y estudiantes de
 
agronomia (como parte del programa de Ejercicio
 
Profesional Supervisado) dentro del programa de
 
demostraci6n. Cada especialista en MIP deberA tener dos
 

o 	 tres asistentes en entrenamiento de estas
 
instituciones por estaci6n de cultivo, y los que puedan
 

proporcionar las propias instituciones.
 

16. Apoyar la capacitaciOn en plagas/manejo de plagas )a
 
largo plazo) durante todo el tiempo que se apoye la
 
obtenci6n y/o uso de plaguicidas. Esto implica
 
coordinar con los programas de becas y otros programas
 
educativos en curso para dar capacitaciOn a niveles de
 
macstria y doctorado (ver el plan de adiestramiento que
 
se presenta en tomo aparte).
 

17. Establecer un programa de plagas/manejo de plagas
 
con la posible participaci6n de CATIE e ICAITI para
 
detectar cambios en la proteccin de cultivos,
 
tendencias en el uso de plaguicidas, intoxicaciones,
 
estatus do la vida silvestre y los hAbitats y residuos
 
do plaguicidas.
 

18. 	Evaluar peri6dicamente el componente de
 
plagas/manejo de plagas (evaluaciones externas para
 
vigilar el cumplimiento de acciones recomendadas).
 

B. 	Medidas paliativas para actividades de mini riego
 

a. 	Un experto en manejo de cuencas hidrol6gicas
 
contratado por la firma de administraci6n del
 
proyecto deberA revisar todos los documentos de
 
ejecuci6n 	 antes de que se pueda proceder a la
 

cuencas
ejecuci6n y llevar el espiritu de manejo de 

hidrolOgicas a todos los niveles.
 

b. 	Seleccionar 3 - 5 cuencas hidrol6gicas "modelo" para
 
mini riego, no mayores de 15 km, para desarrollar
 
esquemas de manejo integrado de cuencas
 
hidrol6gicas, incluyendo:
 

* 	 conservaci6n de suelos; 
* 	 manejo y conservaci6n del agua; 
* 	 agrosilvicultura/manejo forestal 
* 	 vigilancia dc parmetros ambientales, incluyendo 

lluvia, escorrentia, filtraci6n, almacenamiento, 
duraci6n de la corriente y evapotranspiraci6n;
 
campanas de promoci~n;
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*" 
educaci(5 ambiental;
* organizacin de las comunidades;

* extensio6n e intensificacion agricola;* higiene, salud y nutricion;
 
* salud ambiental.
 

El manejo de cuencas hidrol6gicas 
en
ser 
 tan completo estas Areas' debe
sea posible
como para usarlas 
 como
"modelos" en diferentes condiciones ambientales.
 

C. 
En otras cuencas hidrol6gicas, 
 las medidas 
deben
orientarse hacia Areas problem6ticas, promoviendo elmanejo de suelos y agua y la agrosilvicultura'nmanejoforestal. 
 Estas 
 Areas 
 se
demostracin, pueden usar para
complementadas 
 con extensi6n
educaciOn y
ambiental 
 para lograr 
 un efecto
muIt iplicador. 
Todos los beneficios ambientales
tendrian se conservarian y no
costos se
adicionales 
 con el mejoramiento propuestolel componente de uso de aguas y tierras.
 

C. 
Medidas paliativas para la protecciOn de las tierras
silvestres y la biodiversidad
 

a. El especialista 
en 
 manejo de cuencas hidrol6gicas
deber proporcionar a los 
 funcionarios
ejecutoras y agencias
mapas de 
 Areas y habitats protegidos y
singulares y listas de especies raras y 
en
contenidos peligro
en este informe 
 (ver la figura 15 que
sigue y los ap~ndices 14 y 15 
 en tomo aparte)
ejercer vigilancia para evitar los posibles riesgos
y
 

a estos 
recursos de vida silvestre natural 
 raros y
singulares. 

b. Los sitios 
 de mini riego no 
se deben ubicar en lascercanias de habitats protegidos y singulares. 
c. Hacer posible el deuso plaguicidas en el Areahabitats protegidos de 

o singulares 
 s6lo bajo
auspicios de los
un programa activo de MIP.
 
d. Comisionar un 
estudio de los habitats criticos:singulares ydentro do la re"iOn

mAs de DAA-II y designarno do tres como Areas d, conservacion y estuI"o. 
e. Establecer un 
Area de 
usos m~iltiples 
 en
municipal un bosquepara manejo de la vida silvestreagua, recreacion, y elcaza controlada,regulada p-oducciOndo le"a, turismo y educaci6n,manejada por agencia 

que sorAuna no gubernamental. 
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RESUMEN EJECUTIVO
 

El Proyecto modificado 
 de Desarrollo Agricola del
Altiplano (520-0274), 
 DAA II, tiene potencial para afec:'en forma significativa pero indirecta el medio 
 ambiente
promove- la agricultura comercial de cultivos de alto valor 
a" 

que probablemente dar6 como resultado un uso 
 m6s intensivo
de plaguicidas quimicos. Tambi~n existe potencial para
afectar el 
medio ambiente inediante la ejecuci6n de pequelos
programas de riego; 
 no obstante, el diseizo del proyecto
permite 
un enfoque adecuado 
 del manejo de los recursos
naturales 
 y es probable que cualquier efecto adverso sea
accidental y de 
escaso significado para el 
 medio ambiente.
El enfoque del Proyecto a la conservaci6n 
de la vida
silvestre y i& biodiversidad se puede mejorar, 
pero en el
diseoiv del proyecto y en los proyectos de riego yconservacib5n de s'uelos -ouestreados por el equipo deEvaluacin 
Ambiental 
 de CICP/ECOTECNIA 
no fue evidenteninguria aamenaza signifi cativa a estos recursos. 

Fondos fue-ron sum inistrados directamente a losacqricultores durante el Proyecto DAA I para dos actividades
principales: a) mini riego y b) conservaciOn de suelos. Enel DAA IT, se financiara la producci6n de cultivos en 
Areas
con riego. Encue:stas lievadas a 
cabo por el equipo deEvaluacin Ambiental de CICP/ECOTECNIA revelaron que el 100%de los productos cultivados en 
los distritos de mini 
riego
del DAA I eran 
 cultivos comerciales 
"de mayor valor", adiferencia de los cultivos tradicionales de subsistencia.
Una propocciOn notablemente m~s alta de los costos de
producci,5n (el 22.7%) se dedicO al 
 control de plagas en
cultivos de alto valor (coles de Bruselas, brOcoli,coliflor, arveja china y fresas), 
 en comparaci6n con los
cultivos tradicionales de subsistencia (maiz, frijol, trigo
y papas) (11.8%). (BANDESA, 1987).
 

El uso de plaguicidas quimicos puede a) producir 
 la
destrucci6n 
de los enemigos naturales de las plagas; de
plagas que son blancos y aquellas que 
 no lo son (e.g.
An6feles - ICAITI, 
 1976); b) inducir resistencia;
producir brotes de c)
plagas se(undarias; 
 d) ocasionar el
resurgimiento 
de poblaciones 
de plagas; e) aumentar los
costos de producci6n; f) contaminar el suelo; g) contaminar
el agua; h) contaminar los alimentos;

envenenamientos humanos agudos; j) producir 

i) ocasionar
 
envenenamientos
humanos cr6nicos; 
 k) inducir sintomas de envenenamiento 
no
agudo; 1) destruir organismos que no son blancos.
de El equipo
Evaluaci6n 
Ambiental de CICP/ECOTECNIA pudo documentar
las afirmaciones a), 
e, f), h), 
i), k) y 1) que anteceden y
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obtener pcuebasi-unsncialobre la afirmaci6n b) 

El equipo do CICP/ECOrECNIA eva lu6 14 parcelas do 
pequeoios agricultores, tomando muestras representativas de 
suelo, cultivos y ag la. Todas las muest ras de suelo y
productos es3taban conta-linadah con mitainidof's, cipermetrin 
o ambos. Ninguna nue-s t a de agua mostr6 residuos de 
plaguicidas. Sin e:5baI:go, las muesLras se tomaron a 
mediados de la estaciOn lluviosa. 

En 1987, el Miiiistecio do Salud inforn6 sobre un total 
de 316 envoionarn: ntos c] inicos con plaguicidas con 22 
muertes en las cuat- ) rogiones donde oper6 el DAA-I. (Los 
programas del DAA-I cubhie2ron menos del 1% de la superficie 
total en e c.: !.-,g iones. De 6s tas, un porcentaje 
significativo (del 20 al 25%) pueden habel sido suicidios. 

Se informa s obro :nus o ;nmos uno de cada cuatro casos de 
envenenami.2nti) p - plaguicidas a 1a:3 clinicas de salud 
pfblica para si traLam.eito. (Ver la Tabla 1 -n el Ap~ndice 

Seg3n las ncu 1s-3a3, se usaba p oco o ning~n equipo 
protector. La mayoc ia d2 los encues tados usa sombrero 
(94.5%) y botas (74.0%), y algunos usan un pariuelo (45.9°-), 
po nada para o;u orooia proteccin . Se inform6 sO)re
proporciones Sig!if ica: ivaminLe rns altas de algunos 
s intomas go1( •ral: ne, t,,o asoc iados pero no necesariamen te 
relacionados con envonaninto con piaguicidas entre los 
encuetados que api iabao plaguicidas 

Los resultaclos .;ob-f, los efectos sobre organismos que no 
son blancos no most. ,rrii ningUIa diferencia significativa en 
el ncimevo de urlLpodos onlre parcelas do br6coli tratadas y
sin tratar, exceto en la etapa madura del cultivo, donde 
las aspersiones reoucLan notahlomofntO los ar~cnidos (ver el 
ap(ndice 2) . La biodiversidad se redujo en forma 
significativa despu6s de aplicar el tratamiento plaguicida 
en la mitad del periodo de crecimiento. No se observ6 
ningn efecto sobre la biodiversidad cuando la planta es muy 
joven o cuando estA lista para ser cosechada. 

Un cierto grado de analfabetismo (el 20% entre los
 
agricultores encuestados; el 43% entre la poblaci6n total de
 
mrs do 15 ai'os de edad - ICAITI/AID, 1984) y dificultades
 
para leer las advertencias en las etiquetas y demos
 
informaci6n sobre plaguicidas so cuentan entre las barreras
 
culturales que impidon que los campesinos se den cuenta de
 
todos los peligros relacionados con los plaguicidas. Sin 
embargo, aigunos agricultores optan por hacer caso omiso de
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los pelILgrs que E2ntL.-aian los plaguicidas, aun cuando esttn 

toIalrnetle coflsciontes d( el.los. 

El anAlisis le las prcticas actuales muestra que para. 

Ln cult .7o especifico, los agricultores estcn usando 30 

tipos di>rq"ntos do f "ngic idas , 23 tipos de fung ic idas, 
y tres insecticidas piretroides, yinc1. y1-1 h nomaticidas 

dos '- -- il ' 

qn una encues ta do 282 agricultores se encontraron 

pruehas circutsstanciales dl desarrollo do resistencia en 

plaga5 de <ultivos financiados como parte del DAA-I y DPA. 

Un po-ccrntaje significativo (90%) de los beneficiarios del 

DAi\- I y DPA entI.-evis tados indicarcon que sus actuales 

controIes dle plagas no funcionan muy bien, que las plagas 
son cada \TOZ :n,.- seuias (90") y que se tienon que usar m6s 

p lag.cida! (86%). 

No se oncontr6 ninguna interferencia significativa entre 
en los cultivos que posiblementeel act~lal control de plagas 

modificaci6n del DAA y otrosse financiacian mediante la 
de plagas humanas y agricolas. Sinproga:as de control 

embargo), LS prog-anas inLensivos de contol do plagas del 

en el area do la costa produjo el desarrollo dealgd,'5n 
del paludismo hace m~s de diezresisLencLa en oi mosquito 

ai]os (ICAITi, 1976). 

El MIP es un enfoque de la protecci~n de cultivos cuya 

se ha asegurar un uso mAs apropiadoeficacia demostrado oara 
muchos
de los plaguicidas en muchas partes del mundo y en 

Furtick,
cult ivos (An6niino, 1984, 1985; Pottrell, 1979; 

1976; Hoyt y Buts. 1974; Newson, 1975; Smith et al., 1976; 

Watson ot al., 1976). La investigaciOn disponible mestra 
en
 que so podrian establLecer parcelas demostrativas de MIP 

los siguientes cultivos guatemaltecos: tomates (MIP CATIE), 
(ICTA) (ver elbr6coli (AGMIP), arveja china (ICTA) y papas 


ap~ndice 1).
 

59 plaguicidas
La encuesta demostr6 que uno de los 


(Aldrin) usados por los beneficiarios de fa AID no estaba
 

por USEPA, que dos fungicidas, un herbicida y 16
registrado 

insecticidas estaban registrados pero de uso restricto
 

debido al peligro para los usuarios y uno (Metasystox) tenla
 
renovaci6n
aviso de suposici~n discutible contra la del
 

registro, aviso de intencidn de cancelar o aviso de
 
The Conservation
intenci6n de suspender (Polly Hoppin, 


En el Apdndice
Foundation, comunicaciOn personal, 1988). 

los plaguicidas registrados por


12 so presenta una lista de 

cul tivo.
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En 10 (10 rspecta al mini riego y la conservaci(5n de 

suelo$, debilo a una -opografia y condiciones meteorol<gicas 
divesas, no0 es Iosibldiseac tecnologias agricolas :.) 

forestal i:n peuean genera].izar a]. (rea del DAA-Ii. 

A]gnria:;1a. , a'a, 1. come los [)epa rt amen Los do Izaba1, Al 
VeOaa' 1TO L-. nofcLedo unhuete.ango, no justifican .a 

r)a r I iC iac i ') n , 1 -)ivc to debido a razones do clima. 

en las
Los proyc(:L)s du mini riego suelon es tar situados 
zo 'ns a .; as .Js cuenC7s hidro5gicas (zonas dom,; 
r-ocarri ']Y su t ama :Io es ce .ativamen to peque:'o; asi, el 

I?)tn ] .lcir ria los rendimierctos de agua a trav~s doe " 
prctic- n'lecialaS de manejo es alt-o. Cada caso se debe 

ovaluar inaivIu,,nh,*,- , con base en ].a topografia, e 1 
clima, el uso notencial de la tierra, las actuales practicas 
agr -s-y nter ios recursos.- do consorvaciOn de 

El climfo: tan variable couio la geografia en el 6rea de 

DAA. ia ipiiic i5n pluvial se sitia entre 500 a 6,000-ec --
raYfl. :,o d ,w 1]]\,.o0 son de 15 a 210. La mayoria do los 

en 6reas con un pe.-iodo seco dorcooye's ,m ni eg, con 
58 7 m :3: L,; r:u-, raturas medias se sitian entre 10 y 

28 C. [as ci,7,o as agricolas y de manojo de recursos se 

dobeon adapmor- a es tas vaciaciones. 

Ha habido agricultura on los ecosistemas del Altiplano 
o . se consideracdurarite muchus as Estos pueden como 

ecosicstemas aI (.;m alterados. En muchos casos, hayent 
ag-ic-ult.,jra intensiva en Areas con potencial forestal.
 

Algunos ost.imnan (pe el 80% do los animales nativos y cl 
50% do las plantas nativas estan en peligco en el Area de 

DAA. Sin embargo, no es posible estimar el grado de riesgo. 

Todos los pocos bosqies nubosos altos que quedan en.
 

Guatemala osti-,-n dentro del Area de DAA (CECON, 1988). Se
 

han descubir1to varias especies end~micas de serpientes y
 

ranas en estas areas (Campbell, 1987). Varias especies
 
(Ver
consideradias como en peligco habitan el Area de DAA. 

el Apdndice 15 y la figura 1.5 que sigue). 

Con el cuidado apropiado y consideraci6n de casos
 

especificos, introduciendo criterios de conservaci6n de la
 

vida silvestre en la estrategia de DAA, todos los efectos
 

sobre los h~bitats sii'restres y de vida silvestre se pueden
 

mitigar en forma substancial de forma que dejen de ser
 

significativos. Las medidas paliativas se presentan en la
 

secci:5n que anLtecede.
 

En general, el DAA-II se ajusta a las secciones 118 y
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impactosSe identificaron los siguientes 

119 de la Ley do Ayuda 
tomar modidas para evaluar 

Extranjera. 
cada c aso 

Sin 
do 

embargo, se 
mini riego 

debo 
p.) 

separado. 

adversos 

posibles:
 

los naturales 	 do las a. 	 Mayor dest-ucci6n de eno:nigos 
plagas .1. 	 hasarse exclus ivame n te n plaguicidas 

quimicos;
 

resis tencia de las 	 plaga-3b. 	 Mayor inducciWn de 
agricolas, al basaarse exclisivamente en plaguicidas 

quimicos; 

son blancos c. 	 Mayor destrucciin de organisnos que no 

en Areas agricolas; 

humana aguda y curnicad. 	 Mayor ciesgo de intoxicacin 
con 	plaguicidas;
 

do 	 las 
e. 	 Mayor conLaminacin por plaguicidas fuera 

Areas a tr:at:ar; 

a
produccin 	debido
f. 	 Aumento de los costos de 

aumentos en el componente de-control de plagas; 

de
 
g. 	 Agotamiento de la fertilidad del suelo y p6rdida 


a travds do prActicas 	agricolas
materia orgcnica 
intens ivas y no consevadoras, que posiblmonte 

conducirian a la compactaci~n del suelo; 

h. 	 Potencial de erosi6n al desarrollarse proyectos de 

mini 	 riego en Areas con pendiente, a menos que se 

medidas de conservaci5n de tomen simult~neamente 

suelos;
 

agua
los 	rendimientos del
i. 	 Potencial de reducciOn de 

a practicas inadecuadas de manejo de las
debido 


las 	Areas de recarga;
cuencas hidrol6gicas en 

pequenos y el manejo

j. 	 El monocultivo en campos 


agua pueden promover problema. con
incorrecto del 

organismos infecciosos y nem~todos.
 

y un adfec:.iado
 
Sin 	embargo, con conservaci6n de suelos 


recursos hidricos, de
 manejo agricola, forestal, de los 

ofrece


plagas, plaguicidas y el medio ambiente, el proyecto 


potencial para crear importantes beneficios econ6micos,
 

el Area.
ambientales 	y sociales en 
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Enitr. lors ms impojLantes beneficios ambientales y 
sociales identificados so cuentan los siguientes: 

El proyocto introducir.A la reforestacion y la 

ag-o.;)iIvicuIt ura, con proteccin de sueloS, 
reducciOn de la escorrentia, mayo - filtraci5n del 
agua y producc-iOn do madera; 

El proyecto aument arA la conciencia de Las 
int e::,pendoneias entre la cubierta del suelo y el 
abastci.iento d agua; esto ya so iniciO en -I DAA 
I; 

Al aumenta: la productividad de la tierra, creacr 

mayo t:-s pos ib iid ades e incentivos ccon5micos para 
quo las poblaciones rurales pormanezcan en sus 

Se idotiiLicai~on las opciones siguientes: 

A. 	 ModificatiOn Propuesta dcl Proyectu tal cormo fue 

B. 	 Fortalec im Lento del componente de plagas /manojo de 
plaga.; coil la introducciOn del Manejo Integcado de 
Plagas, adem/is del componente de manejo mejorado die 
las cuenca:3 hidrol'gicas, incluyendo una integraciOn 
explicita de los componentes de mini riego y 
conseovaciAn do suelos y agua, el componente de 
manejo forestal y agroforestal, ademis de seritar las 
bases para un cornponente de vida silvestre/creas 
protegidas en la modificaci6n del DAA; y 

C. 	 No empronder ninguna acciOn. 

Conforme a la Opcin A, todos los impactos adversos 
potenciales asi como los beneficios potenciales enumerados 
arriba so mantondrian o aumentarian. 

Conforme a la Opci6n B, todos los impactos 
potencialmento adversos se podrian mitigar y todoa: los 
beneficios potenciales se podrian conservar. 

Conforme a la Opci6n C, el proyecto DAA cestria
 
esencialmente. 
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I. 	 INTRODUCCION
 

A. 	 Naturaleza del proyecto
 

La 	 rnodificaci6n del Proyecto de Desarrollo Agricola del
 
Altiplano representa la fusion de dos proyectos :
 
DiversificaciOn do Pequcics Agricultores y Desarrollo
 
Agricola dil Altiplano. El primero se concentraba en el
 
desa'rrollo de sistemas cle producciOn diversificada
 
apropiadus para el pequeio agricultor del Altiplano y el 
segundo hacia 6nfasis en el mini riego, Ltcnicas de 
cons ervaci5n del suelo y, en medida m~s limi Laia, en la 
protecci6n de las cuencas hidrolOgicas, cr(cditos parri la 
produccicn y la comrcializaci{n. Esto proyecto se apoya eL 
la experiencia do los Oltirnos 10 a 15 ai'is durante los 
cuales la USAID/Guatemala ha contribuido en medida 
impor tan to a los esfuerzos del GDG por dar a conucer 
sistemas rentables de diversificaciOn agricola a los 
habitantes del Altiplano. 

B. 	Meta y propOsitos del proyecto
 

La meta de la ModificaciOn do la Fase II del DAA es
 
permitir al sector rural hacer una mayor contribuciOn al
 
creciniento econbmico nacional.
 

El propbsito de esta Modificacibn es mejorar la
 
productividad y rentabilidad agricola rural. Esto se
 
iograra mediante el desarrollo do una agricultura comercial
 
diversificada, un 6nfasis ampliado en sistemas de cultivo
 
con riego y la transferencia do servicios de tecnologia de
 
produccion y mercadeo a los peque~os agricultores.
 

C. 	Estrategia del Proyecto
 

El punto focal de la Modificaci6n son los
 
agricultores de subsistencia y las Areas agricolas en el
 
Altiplano que tienen potencial para entrar con 6xito en el
 
sistema do mercado. Tambi6n se beneficiaran del Proyecto
 
empresas comerciales pequen'as y medianas que podrian mejorar
 
su nivel econOmico si recibieran apoyo adicional en
 
infraestructura y opciones de mercados.
 

Hace 6nfasis principalmente en los sitios quo se
 
pueden regar rentablemente conforme a esquemas de mini riego
 
o riego a pequena escala.
 

D. 	Cuestiones ambientales relacionadas con el uso de
 
plaguicidas.
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y pr~ctica. de una horticultu'a
La promoci6n 

Guatemala aumentado uso de
diversificada en ha el 


plaguicidas, incluyendo algunos que la ley prohibe en los
 

Estados Unidos. Con una hcrticultura intensa y rentable, el
 
y de un tipopropietario puede pagar y usa ms plaguicidas 

difer-nte del. ,le realment-e se necesita. Se pueden producir 
los cultivosefectos ambiental.es sobre la protecciOn de 
son(destrucci.5n do organismos ben(ficos que no blancos, 

desarrollo deh ri sistencia y resirgiiniento de plagas y brotes 

de plagas secunidar-ias), la salud humana (envenenamientQs 
agudos, cr6 iiicos y sintomticos) y el medio ambiente 

(residuos de plaguicidas y escorrentia). 

E. 	Cuestiones ambientales relacionadas con la selecci6n
 

de sitios para riego 

Los 	 critercios para la seleccibn de sitios se debe 
cuenta el manejo de cuencasmejorar parai que tome en 


hidrol6gicas, la agrosilvicultura y medidas de conservaci6n.
 

F. 	Riego y conservaciOn del suelo
 

Las deficiencias en las actividades de riego a 

peque~a escala y conservaci6n de suelos notadas en el 

Proyecto de Desarrollo Agricola del Altiplano (Fase I,
 

Mediano Plazo) son las siguientes:Evaluacibn a 

1. 	Seleccibn arbitraria do los lugares de trabajo
 

prioritarios y de los beneficiarios;
 

a. 	problemas de acceso;
 

b. 	el riego no es una necesidad expresada por 
.las comunidades;
 

c. 	los beneficiarios no tienen experiencia ni/o
 

interns en la diversificacin de sus 

sistemas de cultivo; 

la 	 extensi6n en
2. 	Un seguimiento ineficiente de 

de 	 conser vaci~n de suelos y mini
proyectos 


riego.
 

3. 	Demasiado 6nfasis en las terrazas de banco.
 

Falta do mantenimiento y no incorporaci6n de
 

prActicas agronOmicas cons -vacionistas; y
 

en
4. Arreglos de personal inefic:entes y costosos 


http:destrucci.5n
http:ambiental.es
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las oficinas regionales y subregionales.
 

Con el fin de construir 	un proyecto fuerte para el
 
en las

DAA-II se deben corregir las deficiencias obvias 

actividades deo mini riego y conservaci6n de suelos notadas 

en la evaluaci6n del DAA-I a mediano plazo. El equipo de EA 

reconociO est-as necesidades y las ha abordado en el resumen 

de medidas paliatiVas. 

G. Objetivo c3il equipo do EA 

El objetivo primordial 	 del equipo de EA de
 

los documentos relativos a
CICP/ECOTECNIA fue revisar todos 

del DAA-II y efectuar investigacionesla modificaciOn 

complement arias con el objetivo expreso de sugerir medidas 
sefalados en evaluaciones
paliativis de los problemas 

e identificados durante la EA.asociadas de los proyectos 
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II. 	 DESCRIPCION DEL AREA AFECTADA POR LA MODIFICACION OLLE 
PROYECTO DE DAA 

La posiciOn intertropical de Guatemala entre dos ocdao 
muy pr5ximos entre si y su agreste topografla volceii 
producen una amplia variedad do condiciores 
macroclimatoi6gicds. Esto so refleja en la riquoz y 
compicjidad de sus recursos naturales. Guatemala tiene una 
diversidad de ecosistemas que van de templado (alrededor del
 
30%) (dominado por coniferas y Arboles de hoja ancha) a
 
h~bitats tropicales y suotropicales CICP, 1988). 

Guatemala es una zona de transici6n entre la fauna 
neo~rtica del norte y la fauna neotropical del sur. Por lo 
tanto, tiene un grupo diverso de especies animales 
caracteristicas de ambas zonas de fauna. El Proqrama 
Latinoamericano de ConservaciOn de la Naturaleza tiene una 
lista de 1,156 especies de vertebrados terrestres en
 
Guatemala: ayes, 679; mamiferos, 174; reptiles, 204; y
 
anfibios, 99 (CICP, 1988).
 

Se estima que hay 8,000 especies de plantas vasculares
 
en Guatemala. De 6stas, 1,171 son enddmicas.
 
Aproximadamente el 70% dq la flora vascular de las montan'as
 
altas es enddmico. M~s de 550 especies de plantas
 
guatemaltecas son orquldeas (CICP, 1988).
 

Con el fin de describir las Areas afectadas por el 
proyecto DAA, se usO la actual subdivision del pals del 
Ministerio de Agricultura (MAGA). Las regiones se 
definieron usando par~metros de clima, topografia, suelos, 
infraestructura fisica y socioecon6micos. 

El proyecto DAA-I afectO a las siguientes regiones (ver la
 
Figura 1):
 

REGION 	 DEPARTAMENTO
 

RegiOn I 	 Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos,
 
SololA, Totonicap~n y El Quich6.
 

RegiOn V 	 Baja Verapaz, El Progreso, Guatemala,
Sacatep~quez y Chimaltenango.
 

RegiOn VI 	 Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa.
 

RegiOn VII 	 Izabal, Zacapa y Chiquimula.
 

El Proyecto DAA-I cubre subre9giones y comunidades 
especificas escogidas a lo largo del desarrollo de todo el 
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proyecto con base en las necesidades especificas de los
 
agricultores. El DAA-II espera cubrir todo el pals menos el 
departamento del Pet~n. Sin embargo, se seguirA haciendo
 
6nfasis en las regiones I, V, VI y VII.
 

A. REGION I
 

Esta es la parte occidental de Guatemala. So conoce
 
como el Altiplano, aunque parte substancial del altiplano 
est6i situada en la Regifn V adyacente. Tiene las mayores 
el.evaciones dol pals y una topografia marcadlamente 
irregular . Las presiones; sobre 19 tierra son ms aitas en 
e.3t- region 9( 191 habitantes/km-; promedio del pals: 80 
habitantes/km-) y los tamafios de las parcelas son los m~s 
pequef-ios (0.2 ha/persona; promedio del pals: 7.9 ha/persona) 
(AI), 1982). 

Cubre aproximadamente 18.127 km 2 y alrededor del 17% 
de todo el terri.torio dol pals. Su poblacibn en 1988 es de 
2,386,366 habitantes distribuidos en 110 municipios 
(A1PtOFAM, 1988). Su altitud se sitOa cntre los 900 v los 
3,400 metros sob:e cl nivel del mar, con una temperatura 
prom edio de 18C. La precipitacicn pluvial anual promedio 
es do 1,500 mm y la estaciOn lluviosa dura aproximadamente 
seis meses. 

De acuerdo con la clasificaciOn de zonas vitales de
 
L. Holdridge (Do la Cruz, 1982), tres zonas ecol~gicas
 
predominan en la region:
 

- Bosque subtropical montanoso bajo;
 
- Selva subtropical hOmeda (templado);
 
- SClva subtropical montaiosa baja muy hdmeda.
 

Los cultivos que prudominan en esta region son: caf,* 
(Coffea spp.), trigo (Triticum spp.), manzanas (Malus spp.), 
peras (Pyrus spp.), duraznos (Prunus spp.), aguacates 
(Persea americana), bananos (Musa spp.), maiz (Zea mays), 
frijoles 'Phaseolus spp.), patatas (Solanum tuberosum) y 
repollo, brOcoli, coliflor y coles de Bruselas 
(Cruciferaccae). 

La vegetaciOn natural incluye Areas de encino
 
(Quercus spp.), ge:neralmente asociada con pino (Pinus spp.),
 
abeto (Abies spp.), Alamos Alnus spp.) y ciprds (Cypressus
 
spp.). 

La region estA habitada por una variedad de grupos
 
dtnicos de origen maya. Se hablan varios idiomas distintos
 
y los trajes nativos son usuales. Los grupos 6tnicos
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predominantes son Quich6, Cakchiquel, Tzutuhil, Mare,
 
Canjobal, Ixil y Chuj (Stephen Stewart, comunic.co-.,,.
 
personal, 1983).
 

Esta regi6n ha sido afectada por el Proyecto DAA-I a
 

trav&s do sus componentc loh consecvaciOn h-e]Iuelo y wini 

riego, llevados a cabo pom DIGESA/DIGESE'PE, actuando BANDI2S" 

como la instituciOn do cr6dito. BANDESA tambin ha dado 

crddito como parte del Proyecto DPA. 

do mii rioeg) 
27 proyects ,n inarcha y dos prop)ios :as -le proyectos que se 

iniciardn en 1988. La distribuci6n de estos proyectos oz: 

Actualmeite, el programa rnini cos is le 

DEPARTAMENTO 	 NOMBRE D1.N, DTSTRITO DE RIEGO 

Huchueten4: j) 	 .]acaltema.: -2 proyoct - San Sebastian 
Huehuetenango (2 proyectos) y San Juan 
Atitl~n (I proyecto); total: 5 prcyectos. 

San Marcos 	 San Miguel Ixtahuac~n (2 proyectos), 
Concepcitn Tutuapa (1 proyecto), Ichigu~n (2
 
proyectos ), San Pedro Sacatep~quez (1
 
proyecto en marcha y 1 propuesto) y San
 
Pablo Toac6 (1 proyecto propuesto); total: 8
 
proyectos.
 

Quetzaltenango 	 San Martin Sacatep±quez (7 proyectos y Zunil
 
(4 proyectos); total: 11 proyectos.
 

en
Totonicap~n 	 Santa Maria Chiquimula (2 proyectos 


total).
 

El Quiche 	 Santa Cruz del Quich6 (I proyecto en total). 

El Area total cubierta por el programa de mini riego es de
 
t


aproximadamente 250 has, menos del 0.05)% del Area agr cola
 

total de la regi6n, estimada en 4,532 km (USPADA, 1981).
 

El programa de conservaciOn de suelos ha cubierto un total
 

de 1,305 hect~reas y ha beneficiado a 4,756 familias desde
 
1985.
 

Conjuntamente, los dos programas han afectado un total de
 
1,555 Has (0.345% de las tierras agricolas de la region en
 
total) (USPADA, 1981) y han beneficiado a aproximadamente
 
5,000 familias (1.0% del nOmero total estimado de las
 
familias en la region).
 

B. REGIONES II 	Y VIII
 

http:comunic.co
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Estas dos regiones adyacentes se tratar~n en forma 
conjunta debido a sus similitudes ecol6gicas, geol6gicas, 
hidricas, agricolas y cult'urales. No hubo actividad del 
proyCocto DAA-I en estas regiones. 

Comprenden los departamentos de Alta Verapaz, el 
munic ip jo de Putul h. en Baja Verapaz, eI municipio de 
Uspant.1n on El Ouch, y la parte norte del lago de Izabal en 
el delartcimnnto do Izabal. El- Area total de la regiOn es de 
16,063 kms y su poblaci(5n actual es de 698,165 habitantes 
(APROFA , 1983). 

Ambas regiones estcin situadas al norte del centro de
 
Guatemala; la region VIII es limitrofe del Departamento del
 
Pett.n.
 

Las cull:uras predominantes en estas regiones son la 
Kekchl, y en menor grado la Pocomchi, Uspanteca e lxil 
(ICAPA/AID, 1984). 

Los caminos son malos, especialmente en la region 
VIII, el Area conocida como Franja Transversal del Norte. 
Dos carrOetreas, que dan acceso principalmente a los campos 
petroloros, son los Onicos accesos. So les atribuye a las 
regiones un alto potencial de desarrollo econOmico. 
Actualmente, la agricultura do subsistencia prevalece entre 
los pequeilos y iedianos agricultores (ICATA/AID, 1984). 

El porcentaje de poblaci6n rural es alto en estas
 
regiones (34%, en comparaci6n con el promedio nacional del
 
61%). Los servicios poblicos son escasos a pesar de altas
 
densidades do la poblacibn (ICATA/AID, 1984).
 

Las zonas ecolOgicas predominantes incluyen:
 

- bosque subtropical muy hOmedo (caliente)
 
- bosque subtropical muy hOmedo (templado)
 
- bosque tropical muy hcimedo
 
- selva subtropical
 
- bosque subtropical hOmedo
 
- selva tropical montana baja
 

El clima es muy variable. En la mayoria de las
 
regiones, la precipitaci6n pluvial es alta y entre 2,000 y
 
3,000 mn, recibiendo algunas Areas hasta 5,000 mm. La
 
estaciOn lluviosa se sitOa entre 9 y 11 meses al ano (De la
 
Cruz, 1982).
 

Las temperaturas oscilan entre 16 y 270 C, teniendo
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la RegiOn VIII las temperaturas m~s altas.
 

el blanc'Los cultivos principales incluyen ramOn 

(Brosinum alicastrum), manchiche (Lonchocarpus sp.), palc 

safngre (Virola sp. ), guarumo (Cecropia sp. ), pino del PeL -n 

(Pinus pseudostrobLJ),(Pinus caribaa) , pino triste 
aguacat (Persea donnel smithii) , liquidimbar 

styract if lua) , magnoia. 'Magnolia(Liquidambar 
(Gunnera sp. ) y otras.guatemalensis), begonia gigante 

regiones tienen un elevado potencial for,:st7:-iEstas 
y alg~n potencial para la producciOn de ganado. Los 

delgadez de los suelos
ecosistemas .son fragiles debido a la 

y la alta precipitacin pluvial. 

C. REGION IV
 

al este, Mxico al sur, lasLa limitan la region V! 
I y V al norte y el Ocdano Pacifico al su!:.

regiones 

Comprunde los departamntos de Escuintla, Mazatenango,
 

de Quezaltenango y San
Retalhulcu y las porciones ms bajas 

Cubre 11,375 kin, estA habitado por 1,481,513Marcos .
 
personas (APROFAM, 1988) y es el terce;o en tamai~o pero el
 

a sus actividades mrns imporLante econOmicamente, debido 
cana de azicar,

agricolas tradicionales, incluyendo caf6, 

ganado y algodOn. 

nOm,-ro
Un rasgo sobresaliente do esta region es el 

de rios que 1o atraviesan. Se estima que casi 23,000 
fluyen del Altiplano almetros demillonos de cCbicos agua 

esta region. Los depOsitos de agua

Pacifico desde 

subterrinea mds grandes estn s-tuados aqui.
 

Sus origenes geolOgicos son cuaternarios, planiciCs
 

de inundaci~n y formaciones volc~nicas en los vdjll ,-" 

Las capas fre6ticas se forman en depOsitos
intermontanos. 
piropl isicos del cuaternario cerca de la superf cie.
 

Algunos estudios han obtenido rendimientos de 13 a 76 m por 

segundo (ICATA/AID, 1984) 

la m~s uniforme do codo
Su topografia se considera 

Los buenos suelos y los pefiles de precipitaciOnel pals. 

a los puertos y mercados y los uuenos
pluvial, e acceso 


caminos cozr,--ibuyen a la importancia agricola de la region.
 

Aunque hay ,reas dondc ''odavia se habla la lengua
 

mayo-ta de las .blaciones indias encontradas
Tzutuhi3, la 

en esta region son t-rabajador.:; migratorios del Altiplano.
 

Las zonas ;col6gica, ..edominantos incluyen"
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- selva subtropical muy hOmeda (caliente) 
- selva subtropical himeda (caliente) 
- bosque subtropical seco. 

Las Areas ms altas rebien hasta entre 2,100 y 4,300
 
mm de precipitacin al ar~o, distribuida a lo largo de 7 - 10 
meses. Las Areas ms bajas ireciben entre 500 y 2,000 mm al 
ao, en 5 a 6 moesos. Las temperaturas osuilan entre 19 y 
27 C, y son particularrmontc altas en Areas situadas 
centralrnente con respecto a la linea de la costa y el pie de 
monte. Las elevaciones se siLtian entre 0 y 1,600 metros 
sobre el nivel del mar. 

Los principales cultivos incluyen algod6n (Gossypium 
hirsutum), caiM de azicar (Saccharum officinarum), plAtanos
 
y bananos (Musa s;pp. ) , caf , hule (iievea brasiliensis), 
cacao (Theobroaria cacao), maiz, frijol, arroz, sorgo (Sorghum 
vulgare) y ajonjoli (Sesamum andicum). 

La vegetacin natural incluye corozo (Scheelea 
preussii), 6rbol de repollo (Andira inermis), volador 
(Terminalis oblonga), kola (Sterculia apetala), frambuesa 
(Chlorophora tinctoria), laurel (Cordia alliodora), mangle 
rojo (Rhizophora mangle), ceibillo (Ceiba aescutifolia) y 
otros. 

D. REGION V
 

Esta regi6n se compone de la parte central de 
Guatemala, que incluye los departamentos de Guatemala, Baja 
Verapaz, Chimaltenango, El Progreso y Sacatepdquez. Las 
alturas so sit.an entre 250 metros sobre el nivel del mar en 
El Progreso y 2,300 metros sobre el nivel de mar en 
Chimaltenango. Su Area total es de 9,616 km con una. 
poblaci(5n en 1988 de 2,600,000 (incluyendo la Ciudad de 
Guatemala) (APROFAM, 1988). 

Las zonas vitales predominantes en esta regi6n son:
 

- Selva subtropical h0meda (templada); 
- Selva montai~osa baja homeda;
 
- Selva subtropical seca.
 

La precipitacifn pluvial anual es de 500 - 1,600 mm,
 
concentrada en la segunda mitad del afto, y las temperaturas
 
se sit0an entre los 19 y los 26°C.
 

Los cultivos de esta regi6n incluyen: maiz, frijol, repollo, 
br6coli, coliflor, coles de Bruselas, tomate (Lycopersicum 
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suculentum), pimientos (Capsicum spp.) y otros productos die 

agricultut-a intensiva. Tambi6n son comunes los 6rboles 
frutales, tales como el durazno, la manzana y el agua-itc. 
En esta 6rea hay grandes Areas con potencial boscoso. 

Las especies representativas de esta regi6n son: 
leucaena (Leucaena guatemalensis), el roble, el pino y la 
lengua de vaca (Curatella americana). Sus suelos tit neii 
buenas cualidades fisicas y quimicas y mediante el riego 
podrian nsarrollar todo st potencial agroecoligico. 

El DAA-I habia trablajado en cuatro do los cinco 
departamcnto3 que componon la regi6n. Se excluvy un 
depart aiento importante descie el punto do vist a dcl riego y 
la agricultura intensiva, Baja Verapaz, donde otras agencias 
internacionales, tales como COGAAT, Visi6n Mundial, el Plan 
Internacional y el Fondo Cristiano par:a Nif)os h y 
patrocinado pequeios proyectos de riego y conservacibn do 
suelos, a menudo a trav~s de un sistema de alimentos por 
trabajo (Guillermo Castai~eda, DIGESA, comunicaci5n personal, 
1988).
 

En los otros cuatro dopartamentos, el Proyecto DAA-I 
desarroll6 22 proyoctos de mini riego y se propone iniciar 
actividades en otros 5 en 1988. Los proyectos de mini riego 
est in concentrados en el departamento de Chimaltenango, 
donde- existen 11 proyectos y 3 estan en construcciOn. flay 
cuatro oroyectos en existencia en Sacatepdquez y dos estin 
siendo construidos. Existen 5 proyectos en Guatemala y 2 en 
El Progreso. Se encontr6 que la distribuci6n de los 
proyectos de mini riego en la region estaba asociada a 
agricultura interisiva no tradicional para export-aciOn. La 
raz6n principal por la cual la UCPC de DIGESA promovi5 este 
compononte fue para promover la agricultura intensiva para 
la exportaci6n (Guillermo Castet'eda, DIGESA, 1938,
 
comunicaciOn personal).
 

El programa de conservaci6n de suelos ha hecho 
dnfasis en los mismos cuatro departamentos. En El Progreso, 
se han desarrollado Areas de conservaci6n de suelos en 7 
municipios, en el Departamento de Guatemala en 9, en 
Chimaltenango en 11, y en Sacatep6quez en 8. 

A travs de ambos programas, el Proyecto DAA-I ha
 
afectado un total de 850 [Ia. (el 0.1% del Area agricola
 
total de la region).
 

E. REGION VI
 

EstA situada en la parte sur y sureste de Guatemala.
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2	 en 193F, (Ai,.YA. 
y tenia 795,100 habitantes 
Cubre 8,237 km 	 cr+ina';de tierras planas,consiste
El tel-reO 	 en1988). 	 lige Camente irT7egular par-e!,s 

a terrno 	 zona.ondulantes 	 del suelo varia en esta 
La calidad

Jalapa y Jutiapa. 	 las tierras plcnas,ense encuentrancalidadSuelos ae buena 	 malos. Lossuelos muy 
quo en las colinas existen 	 ,3uelosmientras 	 algunos de estos 

de la tiorra para
potenciales 	 6n de 1a vidausos 	 y conservacia manejo forestal se limitan 

silvestre •
 

en esta regi6fl son: 
zonas vitalesLas principales 

Bosque subtropical seco;
- (templado).
 
- Bosque subtropical hTmedo 


18 y 26'0C. La
 
entre
oscilan
Las temperaturas 	 500 y 1,350 m: y se
 

de entre
pluvial anual es 
precipitacion 	 Las alturas se sit-r,al.o. 
en la segunda mitad del 

concentra 	 del mar.el nivelsobrey 1,750 metrosentre 200 
maiz, frijol
 

mas importantes son: 

cultivos
Los 	 tabaco (Nicotiniana.

(Oryza sativa), tomates, 


negro, arroz 	 melones (Cucumis melo),
 
sandia (Cucum-s-vulgare),
tabacum), 


cebolla (Allium cepa) Y pastos.
 

pochote
esta regi6n son: 

Las principales especies 

de 	
(Pinus oocarpa) y
pino de brea
vitifolium),
(Cochlospermum 	 tods los
en 

so haEl Proyecto DAA ha estado trabajando
roble. 	 La mayor actividad 
de la regi6n. 	 de
altas
departamentos 	 m~s
las elevaciones
Jutiapa y en 
desarrollado en 


Santa Rosa.
 
en
7 proyecLos


de mini riego tiene 

El proyocto Jalapa.
 

3 e'. Jutiapa, 3 en Santa 
Rosa y 1 en 


funcionamiento: 	 5 en Jutiapa, 5 en
 en construcci6n:
esLtn 	 en
Doce proyectos 	 Etos proyectos estAn 
6
 y 2 un Jalapa. 6	 n,
Santa Rosa 	 n, organizaci
(motivaci
de desarrollo
etapas
diferentes 	 6 n y disefto final).
 

financiamiento, supervisi


6	 ba tenido
 n de suelos 

El componente de conservaci
 

dos departamentos: 
Jutiapa 	y Jalapa.
 

cobertura importante 
en 


1986.
 
un total de 4,302 ha 

desde 

Se ha cubierto 


E1 Proyecto DAA ha 
afectado un total de 

4,333 Ha, el
 

del Area agricola total 
de la regi6n.
 

0.54% 


F. 	 REGION VII
 

las secciones este y nordeste 
de
 

en 
 son
situada cuales 

incluye 3 departamentos, 

dos de los
EstA 

Guatemala e 
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afectados por el Proyecto DAA-I (Rolando S6nchez, DIGESA,
 
El area afectada cubre 5,066
co.unicaci6n personal, 1988). 

km en 2 departamentos, Zacapa y Chiquimula, y tiene una 

poblaci6n do 390,000 habitantes (APROFAM, 1988). Las 

alturas se sitOan cntre 150 y 1,350 metros sobre el nivel
 

del mar; las temperaturas, entre 19 y 280 C; la precipitaci6n 
pluvial entre 400 y 1,350 mm, distribuidos en los meses de 

mayo a novie:nbre. 

Las zonas vitales en estas regiones son; 

- Bosque subtropical seco;
 
- Bosque subtropical hOmedo (templado);
 
- Mat., 7ral espinoso subtropical.
 

Altos 	 nivelos do evapo t ranspiraci6n e insolaci<n 
esta regi6n. Los suelos son molerada:nentecaracterizan 

y pobres, poco nrofundosprofundos on las Areas planas y 

rocosos en las regiones mAs altas. 

Los cultivos comunes en las elevaciones m6s bajas
 

son 	 tomato, tabaco, okra (Hibiscus suculentus), 

La vegotaci6n natural consiste de palma real en 


cucurbi.t icoa-', 
elevaciones m s 

pimientos y otras so laniceas. 
altas, se encuentra frijol, maiz 

En las 
y otros 

cult ivos intensivos. 

las 

elevaciones rds bajas, tuno, acacias (Acacia spp.), upay 

(Cordia alba), pitaya (Pereskia spp.), leucaona y, en las
 

elevaciones qios altas, pino de brea y roble. 

El proyecto DAA ha trabajado mds intensivamente en
 
y Chiquimula, especialmente estelos departamontos de Zacapa 

:e pudo
Olt imo. En estos momentos (octubre do 1988), 


localizar 10 proyectos de mini riego en operaciOn en*
 

Zacapa. Hay 8 proyectos propuestos, 5 en
Chiquimula y 2 en 

Chiquimula y 3 en Zacapa.
 

El programa de conservaci6n de suelos tambien ha
 
es m~s
sido mas activo en Chiquimula. La topografia 


Chiquimula, y los proyectos de conservaci6n de
irregular en 

suelos son m~s necesarios. Un total de 382 ha se han
 

cubierto desde 1986 (DIGESA, 1988).
 

El Proyecto DAA ha afectado 475 Ha en esta regi6n, o
 

el 0.14% del Area agricola.
 

En resumen, en general., el Proyecto DAA-I ha
 

un total de 7,052 ha desde su inicio, el 0.P9% del
afectado 

Area agricola total,en las cuatro regiones (24,450 km ). Las
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tendencias actuales de ejecuci6n de proyectos no se pueden 
predecir doebido a un aumento reciente en los tipos de 
interYs por BANDESA, del 3 al 10% (Chupina, DTIESA, 
comunicaci rn personal, 1988). 



37 

III Relaciones, papeles y atribucioes institucionales
 

Este capitulo identifica a las entid. 
gubernamentales, no gubernamentales, internacionails 
privadas que participan o es probable que participen 
ejecuci6n del Proyecto DAA-II. Estas son:
 

A. MinisLorio de Agricultura 

1. DIGESA
 
2. DTSV
 
3. DIGESEPE
 

4. ICTA
 
5. BANDESA
 
6. INDECA
 
7. DIGEBOS 
8. COSUCO
 
9. COREDAS
 

10. COSUREDAS
 
11. USPADA 
12. CONACOMIP
 

B. Otras instituciones y comisiones gubernamentales
 

1. Comisin interministerial sobre el manojo soguro 
de plaguicidas
 

2. Comisi6n Nacional del Medio Ambiente 
3. LUCAM
 
4. COGUANOR
 
5. IGSS
 
6. Ministerio de Salud Piblica
 

C. ONG/OVP
 

1. CARE
 
2. Fundaci6n del Centavo (FUNDACEN)
 
3. Cuerpo de Paz
 
4. AiFL D/CUSG 
5. Casa del Agricultor
 
6. AGMIP
 

D. Universidades
 

1. Universiad de San Carlos
 
2. Universidad del Valle
 
3. Universidad Rafael Landivar
 

E. Organizaciones internacionales
 

1. IICA
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2. ICAITI
 

F. Sector privado
 

1. FECOAR
 
2. FECOMERQ
 
3. GREPAGRO
 

En el Ap~ndice 13 se presenta una descripcin 
completa de estas organizaciones e inst ituciones. Sus 
papeles actualos, relaciones y responsabilidades, asi como 
sus papeles potenciales en la ejecicin de m:lidas 
pa]iativas recomendadas en esta Evaluaci n Abient..], .;c 
suno.ayan en ese ap~ndice. 
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IV. MANDATOS LEGALES 

A. Ley de protecci6n y mejoramiento del medio ambiente
 

Aunque la Ley de Protecci6n y Mejoramiento del Medio
 
Ambiente de Guatemala requiere una evaluaciOn del im~acl.o 
ambicntal de los trabajcz c, u-oye tos, no cxiste un 
reglamento quo estipule los requisitos y alcances que deben 
tenor tales estudios. 

El objetivo prinoipal dt-l DAA-II, adem~s de promover el 
dosarrollo del pique.eio agu1icultor en 6reas rurales, es 
desa rj:o 1 lar las cuencas hi dro 16icas, los prograrnas d: 
agrosiIvicultura/si.vLcuitu1r y do conservaci6n del suelo. 
No so oncontr& n incTun cnn fiLictn de impoi.-tancia entre e] plan 
de -jccuci(5n del DAA y las leye existentes y propuestas de 
Guatemala. La revisit'n de la MDdificaci(5n del DAA mostr6 
que su enfoque bsico ost adecuadarmer)te situado dentro 1del 
contexto para el :fanej, tdo las cuencas hidrolbgicas y ia 
conservacin do ls recursos, aunque los mecanismos m.-cdnte 
los cuales se i ntegraL-n Ia coriscvaciOn de suelos, la 
agrosi]vicultu a/s ilvicultuVa y el manejo de las cuencas 
hidrolOgicas no se identifican claramente. El objetivo de 
la Ley Ambiental, Articulo 12, inciso b), es "La prevenci6n, 
regula'ci n y control do cualesquiera de las causas o 
actividades que originen detet-ioro del medio ambiente y 
contaminaciOn do los s is temas ecol6gicos, y 
excepcionalmente, la prohihici(Sn en casos que afecten la 
calidad de vida y el bien com~n calificados asi, previos 
dictcmonos cientificos y tcnicos emitidos por organismos 
competontes" 

Con respecto a los componentes de m: n rie. o y. 
conservaciOn do suelos del proyecto, la Ley Ambiental,
 
Articulo 15, inciso f), promueve "el uso integral y el
 
manejo racional de cuencas hidricas, manantia]es y fuentes
 
de abastecimiento do aguas". Otro objetivo (Articulo 12,
 
inciso h) es "salvar y restaurar aquellos cuerpos de agua
 
que estdn amenazados o en grave peligro de extincin".
 

B. Proyecto de Ley de Aguas
 

La legiislaciOn sobre el uso del agua, en estos momentos, 
es o muy general o demasiado especifica. Esto cambiarA si 
entra on vi: r el proyecto do Ley de Aguas. El objeto de 
esta icy "regular el dominio, explotaci6n, uso, disfrute 
y conserva iOn de las aguas y los demas recursos h.dri.cos 
del dominio pOblico; la construcciOn, modificaci6n y 
demoliciOn do obras.pOblicas que las afecten para garantizar 
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la satisfacci6n de las nocesidades sociales, a la veoz tie 
regla:ni',Lar el dominio, uso y conscrvaci6n de las agua.s, 
obras y otros recursos do agua del dorninio po hiro" 
(trticulo 1). El dominio p~blico cubierto p:r es ta Iy 
incluye "las aguas atmosf6ricas, pluviales, supe!fic'. 

subterr'Ineas y cualquior otra que est6n integradas e,-, el 
ciclo dl agua, sin considera- cino se manifiestan onl la 
naturaleza, y las aguas estancadas... no explotadas onr 
personas inI ividuales ... las obras y labores dirigidas . 1a 
explotacirn, uso), disfrute, conservaci6n y administraci6n de 
las agua:; y otros recursos hMdricos, del estado o 
construidos con fondos pOblicos." (Artlculo .2). 

Todas las aguas del pals se consideran bienes p b Licos 
en la Constitucin de la Repblica. 

Si so aprueba est-a Ley de Agua, la Auto - iad 
competont:o oncargada do velar por el cumplimiento de es'-a 
ley y su reglamento serd la cnica entidad que pueda conceder: 
derechos d agua para cualquier uso. Los derechos para uso 
agricola 3e conceder~n si la tierra puede drenar en farina 
conveniente, el suelo es apto para el cultivo propuestoy hay 
la cantiad, calidad y oportunidad conveniente de agua. 
Ademds, so tondr quo dar aviso a la Autoridad cuando el 
derecho concedido so pueda usar para regar un c'rea ins 
grando que la aprobada o no se use todo el derecho 
concedido. Esta icy tambidn establoce las prioridades: para 
el uso del agua en el Articulo 31: "a) energia; b) 
requerimientos domsticos y de la poblaci6n; c) agricultura, 
silvicultura, pesca y acuacultura; d) industria; e) mineria; 
f) recreaci6n; g) -otros usos." La Ley General de Agua no 
establoce ninguna prioridad entre usos agricolas, 
forestaies, pesqueros o de acuacultura. 

C. Leyes forestales existentes y propuestc.:
 

1. Al aprovechar los recursos hidricos en los proyectos
 
de mini riego, el prop6sito del DAA es tambi~n proteger las
 
cuencas hidrol6gicas usando manejo forestal/agroforestal. La
 
legislaci6n existente sobre forestaciOn/reforestaci,5n se
 
toma de la Constituci6n y la Ley Forestal (Decreto NO. 118
84). DIGEBOS (antes INAFOR) es el administrador de esta
 
ley, "cuyo objetivo es proteger, conservar, promover y
 
propiciar el aprovechamiento de los recursos forestales".
 
Por consiguiento, serAn regidos por 6ste y sus reglaenritos
 
los bosques, Areas de conservacifn, productos y derivados
 
forestales, las tierras cubiertas do bosques y las que se
 
clasifiquen corn de vocaci6n forestal, no obstante su
 
tenencia legal" (Articulo 1). La tala de bosques para .sos
 
agricolas requiere autorizaci6n previa de DIGEBOS v la
 



I i 

forestaci5n de un Area igua] a la transformada. Si no ha

suficiento area disponible para forestac, se pagar~n C'.' 

por metro cuadrado al Fondo Forestal Privado por ej. a 
Estadotransfomada. El Articulo 18 estipula que cl 

adquirir con anterioridad proiodades privadas afectadas pcr 

el establecimiento do Areas de consotrvacirn. 

2. 	 Un nuevo pr-oyecto do T, y Forestal reemplazarA a 1a 
eI Congreso deley existente y, do sor aprobado por 

Guatemala, "su objotivo esencial y priml-io es velar por la 
xpilo LaciOn, intius triaIiza (-iprotecciOn, consetvaciOn, 

del pals Kemanojo y promocitn do los rocursos fo:est ales 
,i e confo rmJ dad con i(s prin:.ipios de uso t:acional sostenSd-, 

los recursos natira les renovables. " Esta nueva ]by 
po r Lodas !asrequerirla e. com : i sO do r efocestar 

ecu-sospersonas o entidade; ue 0 xpot.n 	 foresLa. 
e re rI:vos 	 acuc'ticos vuLu;rI"Tf no 

Sto T.-CuIrso v desarro l.ien 'ireas agricolaz. 
rcurs(Su s a natucaen 
obras que USOr 
Para cons tj:uir cuaqio c om):a quo3 ic.e m.O-cu-sos ac uoAt i.', 

iego, tendrA qutales comno un proyecto do mini .r se 
presentar prime co Un estudi( do factibilidad a la entidad 

rectora, supervisoLa de la ley. La forestaci6n dober 

Ms 	 ai'o despu6s iniciada lacomenzar7 a tardar un 	 do 
recursoexplotaciOn del recurso forestal, e] 	 uso do un 

la tie-ra a fines agricolas.acu~ti<co o al cambiar- el uso do 
20 	 porEn este Oltimo caso, 	 la opcifn es pagar el 20, 3 o 

cultivos permanontes no arb6reos acultivos limpios, 

cultivos arb6reos permanentes, respectivarnente, "del costo 

de forostaciOn y manterimiento durante cuatro acios ,. 
la base do la superficie transformada ydeterminado sobre 

los costos do for estaciOn publicados anualmente" (Articulo 

33). En Areas convertidas a uso agricola sin cubierta de 

bosque, la nueva icy requeriria que so instituyan las 

pr~cticas necesarias para la conservaci6n de los suelos. La 
es que laprincipal diferencia entre esta ley y la existente 

existente no incluye el requisito de forestaci6n al hacer 

uso 	 de recursos hidricos. 

D. 	AmpliaciOn propuesta de las Leyes de Parques
 

Nacionales y Areas protegidas
 

Ya que los proyectos existentes y propuestos de? T27A 
cuatro do las regiones de Guatemal:.>. seesten situados en 


debe tomar medidas para asegurar que durante su ejecuciOn 

los proyectos tengan un impacto ambiental minima, -e proteja 

la flora y fauna silvestre y los recursos naturales, tales
 
cu.ncas
 como la comunidad biOtica, las fuentes de agua, las 

hidrol6gicas y los suelos agricolas. 

Ley 	que podria afectar el Proyecto
Otro proyecto de 
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DAA es la Ley del. Patrimonio Nacional de Guatemala. -sta 
ley, adem,As do "garantizar el mantenimiento de los procesos 
ecol6gicos esenciales y los sistemas naturales vital?-, -ira 
el desarrollo de Guatemala" y "lograr la conservaci(5n de la 
diversidad gen6tica de la flo ra y fauna silvestres dcl 1, ' 
ampliarAl y aumentarAi las Areas protegidas. Estas son 6reas 
para la conservaci6n de la flora y fauna silvestres y su 
hbitat. Con la posibie ampliaci6n de estas Areas 
protegidas, que incluyen parques nacionales y region!L,b, 
"biotopos", reservas biol6gicas, reservas forestales, 
reservas d reciirsos, rese-vas naturales privadas y ot-ros, 
es posible cue alguna:s de las Areas do trabajo del DAA 
caigan dent ro do las Areas p!rotegidas. En este caso, un 
tratdndose de pi-opiedad privafa, estas tierras tendr~n que 
so manejadas y manLenidas do acuerdo con las normas y 
reglamnento de la bey del Patrimanio Nacional, o el Estado 
tendrA: ae -,:Cho a aiqoir i- las. Especificamente, e c2 
Art icu lo 27 so s eflaa qu "las erpresas pb1 icas a privadas 
que tongan actualmente o desarrollen en el futuro 
activid,,e; o inst ,Iacione.; , de pesca o silvicultu ra, 
agI-ic ala :a experimenale:, dentro del perimetro de las 
Area. :,; Lg i t. Ie;eberdn firmar un contrato en que so 
estable1;::1an las condiciones y normas determinadas por un 
esLudio (10 
compa lias 
compai:ible 

im-acto ambiental, conformo al 
morncionadas, s iempre quo 

ccn el -Area en referencia." 

cual 
su 

operarAn 
actividad 

las 
sea 

E. Legislacin en matecia de plaguicidas 

Un 6nfasis important:e de:l DAA es aumentar la 
producci6n ag,:Icola de los pequefios agricultores mediante la 
promoci,5n de agricultura diversificada. Esta 
dive -s if icacii.n incluye la introducci6n de cultivos no 
tratliciuna]o.s tales como arveja china, brOcoli, coles de 
bruselas, fresas, frambuesas y otros. La introducci.n de 
estGs cultivos da como consecuencia un mayor uso de 
plaguicida. quimicos para combatir las plagas y 
enfermedades. La Ley do Sanidad Vegetal, Artlculo 3, seiala 

que los agricultores estAn en la obligaci6n "de exterminar y 
combatir las plagas y enfermedades existentes e impedir su 
difusi6n fuera del pals". Los plaguicidas est6n incluidos 
como parte del paquete completo de este proyecto para 
diversificar y aumentar la producci6n agricola. El 
"Reg1amen to relativo a la Importaci6n, Creacin, 
Almacenamiento, Transporte, Venta y Uso de Plaguicidas" 
regula todas las act ividades relacionadas con plaguicidas en 
Guatemala. Los plaguicidas incluyen insecticidas, 
fungicidas, herbicidas, nematocidas, acaricidas, reguladores 
del crecimiento y otros productos similares. AdemAs del 
requisito do que toda importaci6n, creaci6n, almacenamiento, 



venta y uso de plaguicidas sea a'utorizado ro- ,Y]
transport, 

Ar i-cLu[<Ministerio de Agricultura y el de Salud Poblica, el 

21, inciso 2, indica que las personas o entidades cluu sc 

cualquiera do estas actividades dher-:ndediquen a 
equip: vequerid) IC"Proporcionar a los trabajadores el 

protecci~n personal... " .  Este incluye i"m sombreo , 

masca ri.la, overol, guantes y botas. El. Articulo 23, inciso 
so est~n aplicand) plagi.is5, estipula que el area donde 

debeeor estar "alejada 100 metros de lagos, lagun - ';, 
arroyos para uso p0b c-, omanantiales, rios, riachuelos o 

con el fin de proteger a los hurmanos, Lasgeneral... 

especies acu!ticas y el gariado..."
 

En resumen, 1) en general. el proyecto DAA cae dent ,) de 
vigente relativa al maiijo dela legislaci(5n guatemalteca 

el delos recursos naturales; 2) una vez aprobado proyect: 
aley de agua introduciria modificaciones impojrLanti, la 

ejecuci'5n del DAA, incluyendo el requisito de obtenci n do 
de cua q".eraprobaci6n previa antes de la ejecucin 

derecursos hidricos; y 3) los usuar tosproyectoCue explote 
no cumpliendu con el reg.alieritoplaguicidas pueden estar 

relativo a plaguicidas en lo referente a equip.) do 
aplicaci5n de
proteccci6n y la distancia entre el 6rea do 

agua para uso p iblico.plaguicidas y las fuentes de 

Sigue una lista de las leyes guatemaltecas revisadas.
 

Fecha/estatus
Ley/Reglamento 


1974
1. Reglamento sobre la importacin, 19 do abril de 


fabricaci6n, almacenamiento,
 
transporte, venta y uso de plaguicidas 

1974
2. Reglamento sobre la importaciOn, 30 .de mayo de 


fabricaci6n, almacenamiento,
 
transporte, venta y uso de
 
plaguicidas (Decreto No. 43-74)
 

5 de dicbre. de 1986
3. Reglamento para la protecci6n y el 


mejoramiento del medio ambiente
 

4. Ley Forestal (Decreto No. 118-84) 20 de dicbre de 1984
 

5. Ley de Sanidad Vegetal (Decreto 446) 25 du octubre, 1955
 

31 de mayo de 19P,
6. Constitucifn de la Repiblica de 


Guatemala
 

EstA siendo revisado
7. Le-y de Aguas (Proyecto) 

por id Coniisi~n 

http:plagi.is
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Nacional del Medio 
Arbiente 

8. Ley Forestal (Proyecto) Ley temporalrn.mte 
retirada del pro:coe 
de revisi6n en junio 
do 1983 

9. Ley del Patrimonio Natural de Ley temporalinmil:i 
Guatemala 	 retirada del. proceso 

do revision en junio 
dc 1988 
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V. IMPLICACIONES AMBIENTAJES DENTRO DEL AREA DEL PROYECTO 

En este capitulo so identifican las cuestiones ambientales 
generales dentro del area del proyecto, la geogLafla y cl 
clima y sus implicacionesobre la ejec,:ci6n del proyecuo y 
los posibi1s efOctos sobre.3 medio ambiente, y la 
existencia de bosque..; troT6ca *;, reas protegidas, especies 
raras y en peligro en las ::,na:; de influencia del Proyecto 
DAA-II. S iguindo e- ADC para estc EA, la discusi6n es de 
indolc general; la evidencia ir,;unida por el equipo de EA se 
presonta en el Capitulo V1. 

A. 	 Cuestiones anmbientales 

So ident if icaron las siguientes cuestiones 
ambientales: 

1. 	 Las pr~cticas de manejo dc plagas/plaguicidas. 

2. 	 Proteccit5n, conservaci n y dosarrollo forestal. 

3. 	 ConservaciOn y mio ramie nto del agua. 

4. 	 ProtecciOn y m,.j()- ami-ento del suelo. 

5. 	 Preservaci(5n de liz:eas protogidas. 

6. 	Protecci6n do flora y fauna rara, en peligro y 
end~mica. 

7. 	Educaci6n ambiental. 

8. 	 Salud humana. 

1. 	Pr6cticas de manejo de plagas/plaguicidas.
 

A trav6s de los creditos para la producci6n y la 
promoci6n do una agricultura mds diversificada, el DAA-II 
puede apoyar pr-cticas de manejo de plagas y plaguicidas que 
pueden ofrecer problemas ambientales. Estos pueden ser: i) 
destrucciOn de organismos que no ison blancos; ii) inducci6n 
de resistencia on las plagia: iii) escurrimionto do 
plaguicidas y contaminaci6n do - ,s fucra del blanco; iv) 
envenonamientos humanos agudos y ::---,5nicos y v) desarrolo do 
problemas secundarios con plagas. Estos puedon producirse 
como resultado do a) uso excesiv, de plaguicidas; b) .,so do 
plaguicidas no selectivos; c) ft1Vta do vigilancia ambi0nItal; 
f) cambios on los sistemas d cultivo; g) un sistuw-a de 
cultivo intensificado," y h) c.onocimientos y destrezas 
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relativos al uso de plaguicidas y otras.inadocuados 
prActicas de MIP a todos los nive].es. 

2. Proteccin, conservaci6n y desarrollo forestal 

y unaMedianto el desarrolIo de sitios con mini riego 

agricultura m'is diversificada, ei Proyecto DAA-II podria 
boscosas. Los impa,-!v.sejercer mAs presiones on las Areas 

negativos sobre los recursos forestales podrian producirse 

debido al desmonte de tierras para proyectos de mini riego. 

Sin embargo, encuestas del equipo do EA do CICP/ECOTfECNIA 

los proyectos de mini riego en operaci6n desari.-iv ' .entre 
que el 100% de las Areas re i,.durant-e el DAA I revel6 

em:c,, ada s a regar ya estaban dedicadas a la agricultura. En 

la c:,nstrucci6n de sistemas de conducci6n de agua so ovitaba 
6rboles; las trayectorias senormal.mente la destrucci6n de 

modificaban siempre que fuera necesario, segon los 

agr-icY.oes y Ltcnicos entrevistLados. Sc considera que los 

impactos negativos potenciales sobre los recursos forestales 

son dO 0.5casa :,igniEicaci6n ambientcl. 

Una mayor productividad de las Areas regadas y el 

desar rollo de ]la agrosilvicultura y el manejo forestal., tal 

como los concibe el Proyecto DAA-II, podrian tener efectos 
Esto estaria de acuerdo
positivos sobre las Areas boscosas. 

la SecciOn 118 de la Ley de Ayuda Extranjera.con 


Aunque la Modificaci6n exige explicitamente
 
no
agrosilvicultura y manejo forestal como parte del DAA II, 


esta claro cOmo encajar~n estas actividades dentro de la
 
a cargo de
ejecuci5n global del proyecto y qui~n estarA 


lograrlos. 

3. Conservacifn y mejoramiento del agua
 

El mini riego podria tener un efecto directo sobre los 

procesos hidrol6gicos y la calidad del agua en el Area del 

DAA--II. 

Las actividades de conservaci6n del suclo, de
 

de agrosilvicultura y de manejo
conservaci6n del agua, 

positivos, al aumentar la
forestal podrian tener efectos 


filtraciOn y reducir la escorrentia.
 

El mini riego podria tenor efectos negativos o positvos
 

sobre el uso del agua: el riego excesivo y frecuente podrifa
 

el deslave do nutrientes y el transporte de sOlidos;
causar 

podria
la aplicaci6n indiscriminada de plaguicidas 


contaminar las fuentes de agua corriente abajo de los sitios
 

de mini riego. No obstante, estos efectos no son muy
 

http:nive].es
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probables debido a que el tipo de riego propuesto en .i
 

DAA-II usaria volOmenes reducidos y haria 6nfasis en la
 
distribuci6n cuidadosa del agua.
 

4. Protecci6n y mejoramiento del suelo
 

E1 usc) intensivo do la tierra en areas de mini -i,-go 
calsaC eros-3i6n do]. suelo. Sc pierden nutrientes debido a 
las cosechfs3 ro±s frocuentes y rds largas. El DAA-II tiene 
planes de poner en pr~ctica una amplia gama de pLcLicas 
ag,-tcolas dec conservaci(n do suclos en los sitios de mini 
riego v las cuencas hidricas relacionadas con los misins. 
Depondiendo de la calidad y grado do ejecuci5n de estas. 
p-icticas, D),d-ia haber una mejoria del manejo y protecciOn 
do los SUels. 

5. PreservaciOn de areas protegidas:
 

Aunque el altiplano guatemalteco ha estado siendo 
expIo Lado desde tiempos preco lombinos, algunas Areas 
act ualme:n.t proLegidas y cuya proteccin so ha p-opcecto 

entran on la zona afectada por el DAA II. Estas so 
doscriben en la seccibn D. quo sigue. Algunos habitats que 
pueden considerarse como "criticos" tambi~n caen en l area 
afectada. Los principales efectos potenciales identificados 
para s-u anAlisis son: a) acumulaciOn y bioacumulacin de 
plaguicidas en hbitats criticos o areas protegidas; b) 
desarrollo de proyectos de mini riego en areas protegidas o 
hbitats criticos. Sin embargo, con el uebido conocimiento 
y precauciones, estos efectos se pueden reducir a un minimo. 

6. ProtecciOn de especies raras y en peligro de
 
extinciOn:
 

El impacto sobre especies raras y en peligro de
 
extincidn so considera posible pero no probable. En la
 

secci~n E. que sigue so presenta una lista de estas
 

especies. Cualquier efecto posible se deberia a un aumento
 

del desarrollo agricola (con una creciente poblaciOn humana)
 

y a accidentes. Tal como ha sido diseilado, el DAA II
 

tratar6 de preservar los bosques y h~bitats naturales,
 

aunque la ModificaciOn no especifica cOmo se lograrA esto.
 

7. Educaci6n sobre el medio ambiente:
 

Al tratar do ejecutar proyectos siguiendo orientaciones
 

ambientales de los Estados Unidos, es inevitable quo surjan
 

alguno.3 con lictos.
 



48 

B. 	Geografia
 

Esta secci6n traita acerca de las relaciones entre la
 
geografia y las cuencas hidroJ.6gicas para cada una de las
 
Areas del proyecto. Tambi~n se describen factores que
 
complican un manejo ambiental sano y efectivo y/o la
 
ejecuci6n del proyecto. 

1. 	 UbicaciOn y exLens16n 

El 6rea del DAA II cubre todo el territorio de 
Guatemala excepto el Departamento del Peten. 

Seg~in la zonificacin agricola de Guatemala y el 
6nfasis observado y en perspectiva que so darA al proyecto, 
el lirea afectada incluiria per1Odicamente las Regiones I, 
IV, V, VI y VII, y 19 de los 22 departamentos de Guatemaia.
 
(Ver la figura 1).
 

2. 	Fisiografia 

En el area predominan las elevaciones altas; una porci6n 
considerable. ost6 a mAs de 1,000 metres sobre el nivel del 
mar. Las excepciones son una pequena porciOn de la planicie 
costera del Pacifico, el valle del Motagua y unos cuantos 
valle$ entre montaias. Estan representadas cuatro 
provincias fisiogr~ficas. (Figura 2). 

a. 	Altiplano volcanico: Esta provincia tiene un
 
relieve muy variado, en el que predominan
 
las areas montaf;osas. Incluye 44 volcanes.
 
Las pendientes son generalmente de mds del
 
30% y la :rc..ion en las areas deforestadas
 
es severa. Algunas 6reas se han cubierto de
 
p6mez de la era cuaternaria, que ofrece un'
 
marcado contraste con las Areas volcAnicas
 
agrestes que las circundan. Valles peque~os
 
entre las montalas con suelos de origen
 
volcAnico y pendientes suaves de menos del
 
10% contrastan a menudo con lo accidentado
 
del terreno.
 

Esta provincia contiene las porciones mAs altas de 21 de
 
las 27 cuencas hidrolOgicas en el Area afectada y 24 de los
 
28 sitios propuestos para mini riego para 1988-1989.
 

b. 	Altiplano cristalino: El terreno varia entre
 
ligeramente y fuertemente ondulado, con
 
colinas moderada a altamente erosionadas.
 
Las pendientes son a menudo superiores al
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30%, aunque hay algunos valles con reli
y pendientes mas suaves de menos del 10%. 
La planicie de inundaciOn de la ncr
media del Valle del Motagua y algunas den 
partes ms altas d% las cuencas hidrol ' 
del Rio Grande y el Chixoy pertenecen a a' 

provincia. Las altitudes se sitan ent:r9 
500 y 1,000 metros sobre el nivel del mr. 

c. 	Altiplano sedimentario: Esta provincia tiene
 
terreno castafto y zonas montaiosas al oeste
 
(Oeste do Huehuetenango y el Quich6) y una
 
faja larga y angosta que incluye tierras
 
planas de Izabal. Al norte de la Sierra dc
 
Cham, se ha creado un paisaje do colinas
 
paralelas. La topografia es k~rstica, con
 
anticlinales y sinclinale:3 subterrneo 

La Sierra de los Cuchumatanes, una importante 
cordillera, domina la parte occidental de esta provinci1. 
Los rios Selegua, Cuilco y Chixoy han cortado profunaos 
caCones a travs de la sierra. 

Las alturas se sit~an entre 500 y 3,000 metros sobre el
 
nivel del mar.
 

d. 	La Cuenca del Motagua: El Rio Motagua formid
 
este valle, que era una planicie de
 
inundacirn cuaternaria grande. Meandros
 
bien desarrollados, lechos fluviales
 
abandonados y meandros fosilizados son
 
caracteristicas de las partes inferiores de
 
esta provincia. La topografia os suave,
 
caracterizada por materiales depositados.
 
Las altitudes se sitian entre 0 v 1,,]00
 
metros sobre el nivel del mar.
 

e. 	Planicie costera del Pacifico: Incluy las
 
partes mds bajas do los rios Paso Hondo, Los
 
Esclavos y Paz. Es una zona sedimentaria de
 
pendientes suaves y elevaciones de 0 a 250
 
metros sobre el nivel del mar. Es una
 
region costera, con tierras de inundacion
 
hOmedas cerca del ocdano.
 

3. 	Hidrografia:
 

El drea afectada incluye las tres cuencas de dreriaje de 
los rios de Guatemala: las cuencas del Pacifico, el Caribe y 
el Golfo de M6xico. La mayoria de los proyectos do mini 
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riego estan situados en las Areas de influencia de las dos
 

primeras: 22 de 28 sitios propuestos estan situados cerca do
 

las cabezas de las cuencas, 16 de ellos prActicanente en la
 

divisi6n continental (ver la figura 3).
 

4. 	Origenes de los suelos
 

Los suelos en el Area afectada pertenecen a once tipos
 

(ver la Figura 4). Se describen en el Ap6ndice 16.
 

5. 	 Susceptibilidad a la erosi6n
 

El Area afectada generalmente es muy propensa a la 

erosi6n, debido a quo hay sitios de mini riego ostAn 

situados cerca de las cabezas de cuencas hidrogrcficas, en 

Areas con pendientes del 30' o mAs, y quo han sido 

desmontadas para fines agricolas. La Figura 5 presenta la 
susceptibilidad del Area a la erosi6n basada en la textura y 

estructura del suelo, su elasticidad, pendiente y cubierta.
 

6. 	Efectos de las relaciones entre la geografia y
 

las cuencas hidrogrAficas sobre el desarrollo
 

apropiado y manejo ambiental del proyecto
 

El Area del DAA es bastante heterogenea en cuanto a su
 

elevaci6n, topografia, suelos, geologia y fisiografia. Esta
 

variabilidad es una fuente de dificultades para el diseio de
 

un enfoque adecuado de manejo ambiental de las tierras y el
 

agua. No es posible diseiar un enfoque general agricola, de
 

manejo forestal, de si.elos y agua aplicable a toda el Area.
 

En el mejor de los casos, se podrian identificar Areas mAs
 

pequenas y se podria disenar enfoques de manejo para 6stas.
 

Debido a caracteristicas del clima y los suelos,
 

regiones extensas del Area del DAA-II no son apropiadas para
 

el mini riego y no deben considerarse dontro del area de
 

trabajo del proyecto. Estas Areas son: el departamento de
 

Izabal, la faja transversal en el nort (toda la region
 

VIII), el departamento de Alta Verapaz (parte de la region
 

II), la mayor parte del pie de monte del Pacifico y las
 

colinas volcAnicas de reciente formaciOn (parte de la RegiOn
 

IV). Reciben mAs de 7 meses de lluvia al afto y la mayoria
 

de los suelos son inadecuados para la agricultura intensiva
 

(Figura 9).
 

Al eliminar estas zonas del Area de trabajo del DAA-II,
 

se reducirAn las variaciones geogrAficas y ambientales del
 
proyecto.
 

La mayoria de los proyectos quedarian entonces en las
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partes altas de las cuencas hidrolOgicas, que normalmente
 
son sus zonas de regarga. Efectos positivos y negativos se
 
harian sentir en grandes Areas corrionte abajo. Las zonas
 
de recarga para los sitios de mini riego son relativamente
 
pequeftas en si. Esto implica una alta probabilidad de que
 
se reduzcan los rendimientos de agua a menos que se
 
introduzcan pr~cticas de manejo do suelo y agua apropiadas.
 

La elevada alteraci6n de las cuencas hidrolOgicas y las
 
irregularidades do la calidad del agua, asi como la
 
contaminacin y la p~rdida do suelos podria complicar el 
proceso de solecci6n de mini ricgo y reducir la posibilidad
 
de usar diferentes fuentes de agua.
 

A continuacidn se da un ejemplo do la variabilidad del 
volumen del agua de algunos rios. La Tabla 1 muestra el 
volumen mdximo y minimo promedio de cuatro rios. 

Tabla 1. Variabilidad del volumen de cuatro rios
 
en el Area del DAA-II
 

Promedio Promedio 
Area Promedio maximo minimo 

Rio Estaci6n (km2) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

Grande de
 
Zacapa (i,2)Camot~n 1,413 25.4 664.1 2.03
 

Motagua
 
(1,2) Morales 14,453 189.0 1,729.2 23.18
 

SamalA (4) Cantel 701.04 4.44 87.83 0.45
 

SamalA (4) Chutinimit 806.91 6.05 37.00 1.55
 

Achiguate Desembo
(3) cadura 1,321.53 16.25 61.00 6.00
 

(1) D. M. Basterrechea, 1986.
 
(2) A. R. Gonzilez Figueroa, 1988.
 
(3) W. Nufio Reyes. 
(4) C. R. Rosal del Cid, 1982. 

http:1,321.53
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C. Clima
 

Las variaciones geogrificas, especialmente la elevation
,p. 
y las formas terrestres (cuencas hidrogr~ficas, cuencas v 
cordilleras) pueden ocasionar una qran variab.&a: 
climtica en la region. Es posible encontrar Areas muy 
secar (con menos de 500 mm do lluvia al ailo) y muy hmedas 
(con mros de 2,600 mm al afio) dentro de un radio de 50 km. Lo 
mismo so aplica a la temperatura (promedio nacional de 150C 
a 24°C). No es posible describir el gran n~mero de 
microclimas presente. La red do estaciones meteorolOgicas 
no es suficiente en cantidad ni en calidad. Con la 
informaci6n existente, se puede establecer condiciones 
climticas generales con el fin de identificar factores que 
limiten el desarrollo del proyecto.
 

1. PrecipitaciOn pluvial y temperatura:
 

La precipitaciOn pluvial promedio se sit~ia entre 500 
y 6,000 mm (Figura 7). La distribuciOn de la precipitaciOn 
se sitia entre 45 y 210 dias al afno. La estaciOn seca puede 
tener una duraciOn de hasta siete meses o ser prccticamente 
inexistente (figura 8). La mayoria de los sitios propuestos
 
para mini riego est~n situados en regiones con estaciones 
secas de 5 a 7 meses.. Uno de los que operan actualmente
 
estAi situado en un Area con una estaciOn lluviosa muy corta 
(menos' de 4 meses). 

La Figura 9 muestra las Areas que no se recomiendan para
 
proyectos do mini riego debido a los patrones de 
precipitaciOn pluvial.
 

Las temperaturas medias se sitdan entre los 280C en las 
Areas bajas de Izabal a 100 C en las elevaciones m~s altas 
del altiplano occidental (figura 10). Los valores m~ximos 
absolutos se sittan entre 420 C en las Areas bajas a 7°C a 
altitudes mds elevadas. Durante el periodo de noviembre a 
marzo, son comune.; las heladas en regiones a mAs de 1,600 
metros sobre e1 nivel del mar, especialmente en los valles 
entre monta)as. 

2. Vientos y radiaciOn solar
 

Los vientos predominantes son nor-nordeste a sur
suroeste, como es normal en Areas bajo la influencia de ls 
vientos alisios. La topografia ocasiona variaciones 
extremas de los vientos en varias regiones. Las velocidades 
mximas del viento raras veces superan los 75-80 km/h. En 
algunas Areas (tales como La Fragua, en el departamento de 
Zacapa), son comunes los perlodos de calma; la humedad
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relativa puede ser hasta del 50%. En las planicies de
 
Zaragoza, prevalecen durante todo el ano vientos de 40 - 50
 
km/h.
 

La radiaci6n solar suele ser favorable al desarrol7- de
 
la agricultura y la agrosilvicultura. En el Vale de
 
Guatemala, la radiaci6n solar es de 500 - 600 cal/cm-/dia.
 
La insolaci6n mensual promedio en el altiplano es de 6 - 8
 
horas al dia; estos valores pueden ser ms altos en el este
 
y durante la estaci6n seca.
 

3. 	Tipos -de clima segOn la clasificaci6n
 
Thornthwaite
 

La Figura 11 presenta la distribuci6n del clima de 
acuerdo con la clasificaciOn Thornthwaite. Asi, pues, se 
basa en las jerarquias de variaciOn y distribuciOn do la 
precipitaci6n pluvial y la temperatura (De la Cruz, 1976). 
Los climas semicalidos y templados predominan en el Area del 
DAA. Tambi~n son evidentes 6reas hiinedas y muy h~medas sin 
una estaci6n seca bien definida; estas no se recomiendan 
para la ejecuci6n de proyectos do mini riego. Debido al 
exceso de humedad durante la mayor parte del ai'o, los suelos
 
do estas dres son Acidos y frecuentemente k~rsticos, y no
 
son apropiados para la agricultura intensiva.
 

4. 	Ciclos de las zonas vitales segin la
 
clasificaci6n de L. Holdridge
 

Seg~n la clasificaci6n ecol6gica de L. Holdridge de las
 
zonas vitales (basada en la precipitaci6n pluvial promedio
 
anual y la biotemperatura quo corresponde a una flora tipo,
 
hay 14 zonas vitales en el Area del DAA. La figura 12
 
muestra que la mayoria de ellas corresponden a basque
 
subtropical hmedo, bosque montano hcmedo subtropical bajo,.
 
bosque subtropical seco y bosque subtropical espinoso. La 
mahoria de los proyectos de mini riego propuestos caen 
dentro do estas zonas. La tabla 2 presenta las 
caracteristicas de las zonas vitales dentro del area del 
proyecto. 

5. Efectos del clima sobre el desarrollo del 
proyecto 

Se han identificado las implicaciones siguientes:
 

a. 	Se deben adoptar o crear tecnologias de
 
producci6n y manejo do recursos que coincidan 
con el alto n~mero de climas que existe en el 
Area del proyecto; 
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b. 	 Factores clim.ticos extremos pueden limitar o
 

impedir algunas de las actividades del proyecto:
 

Durante los meses de noviembre a abril la 
mayor parte del 6rea por encima de lo.. 1,600 

el nivel del mar puede estar sujeta asobre 

heladas, especialmente en los valles entre
 

montaas.
 



----------------------------------------------------------------------- ------------ ---------------------------

------ ---------------------------------------------------------- --------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- ---------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------

CARACTERISTICAS DE LAS ZONAS DE VIDA OENTRO
 
DEL AREA DEL PROYECTO HRD-II
 

:8 me-S : 400-600 24-26 	 :180-400 >1.3 :Guaiacum sanctum, Pereskia spp. 
.... :Bucida macrostachys, Acacia 
..... farnesiana, Jaquinia spp. Cactus 

19 bs-T : 1300 * 24 	 :440-600 : 1.25 :Talisia olivaeformis, Pithecolo
: : 	 : ::bium mangense, Myrospernum


.,frutescens, 	 Carica mexicana,
 

h:Omphalea oleifera
 

:10 bmh-S : 3600 27 	 :1250 : 0.40 :Acacia cookii, Cordia gerascantum 
5: : : :Basiloxylon excelsa, Zanthoxylum 

* - , ,:belicense 

:11 bmh-S(c) 2000-4350 21-25 :80-1600 : 0.45 :Orbignya Cohume, Terrinalia amazo-: 
, :nia, Brosimum alicastrum, 

:Lonchocarpus sp- Virola sp. 
.... :Cecropia sp. Vochysia horidurensis, 

:Pinus caribaea 

:12 bh-S(c) 1200-2000 : 22-27 :50-275 :0.95-1.05 :Sterculia apehala, Plahimiscium 
:dimorphandrum, Chlorophora tincto-: 

.... ria, Cordia alliodora, Byrsonima 
:crassifolia, Curatella americana,
:Xylopsia sp.,
* I 	 ' Bombax sp. 

:13 MBS : >4100 : 19 C :1500-2700 : :Podocarpus oleifolius, Alfaroa 
, , ,costarricensis, Engelhartia spp, 

S ,, ,*:Biuia hippocastrum, Magnollia 
.... 	 guatemalensis, Brunellia sp.
 

1) Pel.ci6n potencial de evapoLranspiraci6n; EvP: Potencial de evapot.
 

precipitaci6n pluvial
 

2) N,:enclahura:
 

= bosque humedo subtropical, Lemplado; 2.bh-MBS= bosque
 
=
nofano baico subtropical; 3. b-;-S bosque seco subtropical; 

-S(i*) bofque muti hume.Jo subtropical Frio; 5. bmh-.1_'=
 
bosque ITuY huocIdO Montha-1, bajo ub-Ercpicul; b. bmh-MS= bo-Sque
 
mu. t'Li-do montano subtropuical; 7. bL-MS = bosque humedo mor, .no
 

=sut-14.,pr-:i; 0. me-S monhe es:inoso subtropical; 9. bs-T= seco tropical;
 
10 - :',-I= bosque muy humedo tropical; 11. bmh-S(c)= bosqule muy
 
h aj-I. .-,tld-opical calido; 12. bh--S(c)= bosque humedo stf.ropical calido.
 
13.bp 1T--h. sub-tropical.
l:osqe pluvial ,,ontaro 1,..so 

http:0.95-1.05
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- ----------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - -----------------------------------------------------------------------------------

rRfBi.R 2 CRPRCTERISTICAS DE LAS ZONAS DE VIDA OENTRO 
DEL ARPE DEL PROYECTO HAD-Il 

:NO. CLAVE :PPEC!LITFtCION RNURL :TEMP. RtUCL :ElEVHCIOH :TRSA EVAP. :RLGUNRS ESPECIES REPRESENTATIVAS
 
MEPrl ,::,. :MEOIA -C :1.).. .1)
 

,I bh-S(t' lcQ'-1300 20-26 ,650-1700 1.0 	 :Pinus oocarpa Curahella americana 
:Ouer-cus spp. Byrsonima crassifolia 

---------------- -- ---- 5------------------------------------------------
i7M 1090-1600 15-23 :1500-2400 : 0.75 :uercus spp-, Pirus pseudostrobus.: 

.. :Pinus monLezumae, Alnus acuminata, 
Ostrya spp., Carpinus spp., prunys: 

* a acapuli, 	 Arbutus xalapensis

* a a 	 a
 

:3 bs-S : 500-1000 19-24 :0-1200 1.5 :Coclspermum vitifolium, Swietenia
 
:huiilis,Alvaradoa amorphoides,
 
:Sabal mexicana, Leucaena guatema

*a :lensis, Ceiba aesculifolia, Rhizo
:phoraiangle, Avicenia nitida.
 

-

:4 bh-S(f) : 2000-2500 : 16-23 :II00-1800 0.5 :Liquidambar styraciflua, Persea
 
* : 	 : : : :Dornell-Stnithii, Pinus pseudostro

.. bus, Persea schiediana, Raphanea
 
, , : : : :Ferruginea, Ciethra spp., Eurya

* : : 	 :seemanii., Mytrica spp., Croton dra 

3 0 0 0  
bih-MB5 2050-3900 '12. 5 -18.6:1800- 0.35 :Cupresus lusitanica,chrant o
.drendron pentadactylon, Pinus zyac

: :chuitc, Pinus hartwegii, Pinus 
a e :apseudostrobus, Alnus cumninata, 

JZinawiewia uercus spp.sp., 


:Budleia spp.
 

:r bmh-MS : 2500 	 11 >2500 0.30 :Rbies religiosa, Pinus auacahuite
 
* 	 a 1a :Pinus hartwegii, Cupressus lusita-

a aa 	 a ~ :nica, PituF pseudostrobus 

:7 bh-MS 1200 	 : 12 :>2300 : 0.55 :Juniperus shandleyii, Pinus
 
* a 	 ::hartwegii
 

http:5-18.6:1800-0.35
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DEFINICION DE LA CODIFICACION DE CLIMAS DE THORNTHWAITE
 
PARA LA FIGURA 11
 

A'a'Br 	caliente, sin estaci6n fria bien definida, homedo,
 
sin estaci6n seca bien definida.
 

fria bien definida, muy
A'a'Ar 	caliente, sin estaci6n 

himedo, sin estaci6n seca bien definida.
 

A'a'Ci 	caliente, sin estaci6n fria bien definida, semiseco,
 
con estacin seca. 

muy 	 sin
A'b'Ar 	caliente, con invierno suave, hmedo, 


estaci6n seca bien definida.
 

invierno suave, semiseco, con invierno
A'b'Cio 	caliente, con 

seco y otofo seco. 

seco, invierno
A'b'Dio caliente, con invierno suave, con 

Pseco y oto~io seco.
 

A'b'Bi 	 caliente, con invierno suave, hOmedo, con invierno
 

seco.
 

seco, invierno
A'b'Di 	caliente, con invierno suave, ton 


seco.
 

A'a'Bi 	caliente, sin estaci6n fria bien definida, hmedo,
 
con invierno seco.
 

sin estaci6n fria bien definida, muy
A'a'Ai 	caliente, 

hmedo, con invierno seco.
 

A'b'Br 	 caliente, con invierno suave, hcmedo, sin estaci6n
 

seca bien definicia.
 

B'b'Br 	semicaliente, coninvierno suave, himedo, sin
 

estaci6n seca bien definida.
 

con 	 suave, semiseco, con
B'b'Cr 	semicaliente, invierno 

invierno seco.
 

con invierno suave, semiseco, con
B'b'Ci 	semicaliente, 

invierno seco.
 

suave, 	hilmedo, con
B'b'Bi 	semicaliente, con invierno 


invierno seco.
 

con invierno
B'b'Dio 	semicaliente, con invierno suave, seco, 
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seco y otono seco. 

con invierno suave, semiseco, con

B'b'Cio 	sernicaliente, 


invierno seco y otofto seco. 

muy hcimedo, con

B'b'Ai 	 semicaliente, con invierno suave, 


invierno seco.
 

invierno suave, semiseco, con invierno
B12b'Ci 	templado, con 

seco.
 

definida,
B'a'Ar 	semicaliente, sin estaciOn fria bien 
muy 

hMmedo, sin estaci(5n seca bien definida. 

sin estacin fria bien definida,
B'b'Br 	 semicaliente, 

hmedo, sin estaci6n seca bien definida.
 

con invierno suave, semiseco, con invierno
Bl3b'Ci 	semifrio, 

seco.
 

Bl3b'Bi 	semifrto, con invierno suave, himedo, con invierno
 

seco. 

con invierno
Bl2b'Bi 	templado, con invierno suave, hdmedo, 


SOCO. 

estaciOn fria bien definida, hmedo,
B12a'Bi 	templado, con 

con invierno seco. 

Bl3b'C 	semifrio, con invierno suave, semiseco. 

Bl2b'Cio templado, con invierno suave, con invierno seco y
 

otofto seco.
 



1.Bosque sub-tropical huaedo
 
2.Bosque balo mortano sub-tropical hlmedo
 
3,Bosque sut-trcpical sEro
 
4.Bosque sub-tropical iu1 h~medo Llrio)
 
5. Bcasque tajo iontano sut-tropical suy' h~sedo 
6. Bosque tont~nc 5ub-trcical tuy h~iedo 

7. Pr ccu e !Dntano slub-trc~cical hime~o 
6. rNIC-TCai -U LfcPI11 E-IIfoiD 

9. BosquE tropical s co 

12. FoEqL st-tropica I .eo cal ido ) le r.-

13. o, e: o~~ol~S 
14. Bosqu~ sUtltropical .1 15: c 

6 5 10 1 

10 

9 4Le _I l 0' t 

ZO 0 5i 10D L4M 2N 8EOU 
IIVVIV2 2 I'YI 
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D. 	Bosques tropicales y Areas protegidas
 

1. 	Bosques tropicales
 

a. 	En t~rminos generales, los bosques que .3e
 
encuentran dentro del. area del proyecto se
 
pueden dividir en seis regiones (Figura 13).
 
Las descripciones de los bosques se
 
presentan en el Ap6ndice 14.
 

En la Tabla 3 se enumeran las especies de plantas
 
comidnmenLe encontradas en cada tipo do bosque.
 

b. Transformaci(5n y uso de los bosques
 

En los bosques del altiplano central la degradaci6n
 
parece haber superado a la regonoraci~n en ai~os recientes. 
Un estudio reciente do las cuencas hidrol6gicas de los Rios 
Xay6 y PixcayA mostr6 que do 1972 a 1978 la cubierta boscosa
 
se redujo en un 13%. La cosecha selectiva para madera o
 
lena, las podas excesivas, los incendios forestales, la
 
extracci6n de ocote, el pastoreo extenso, las plagas y 
enfermodades han transformado bosques gen~ticamente 
valiosos, productivos, en bosques gondticamente degenerados,
 
abiertos, de crecimiento lento.
 

Las variaciones en el uso de la tierra do bosque a usos
 
agricolas han sido graduales on el altiplano. Las rozas 
constantes reducen las 6r( as cubiertas de bosque y son 
seguidas de la poda excesiva y tala de Arboles. La siembra 
se inicia en areas pequeoias donde hay m~s luz solar; 
continian las rozas y la tala selectiva. Se completa la 
poda do lo que queda. Al reducirse la densidad y las copas 
de los 6rboles, se dispone finalmente de suficiente luz 
solar para la producci.6n do cultivos. Los 6rboles restantes 
mueren lentamente como resultado de las podas y de la 
extracci6n de ocote. Debido a la continuaci6n de los 
cultivos, se reduce el desarrollo de la vegetaci6n natural.
 
Cuando los suelos estAn completamente degradados y el
 
cultivo se hace imposible, el agricultor abandona el Area,
 
permitiendo la sucesiOn secundaria temprana (matorral).
 

En los bosques tropicales y subtropicales latifoliados y
 
secos las reducciones del Area y las degradaciones son m~s
 
notables debido a la agricultura migratoria de desmonte y
 
roza a mayor escala. Pocas especies resantes se extraen sin
 
asegurar la regeneraci6n.
 

http:producci.6n
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CUADPO 4. 	AREA TOTAL EN LAS PEGIONES DE HAD-II, USO POTENCIAL DE LAS TIERRAS
 
BOSCOSAS Y CUBIERTA BOCOSA REAL, 19-8
 

PEGION :SUPEFFICIE SUPEPFICIE FORESTAL (KM2) 'X DE CUBIERTA :Z DE CUBIERTA 
MDE PEGION :TOTAL :CON DOSOUE :SIN BOSQUE :OSCOSn EN AREAS :,OSCOS, EN SUPER-: 

, ,DE USO FORESTAL :FICIE TOTAL 

I- Altiplano , 18127 15,720 3,656 12,064 : 237 20.
 
Occidental ..
 

:II. Cobar, 8449 .	 728 , :0., -3,26 2,540 	 78. 
2, 54 C , 72 

:IV. Costa Sur : 11,375 : 3,340 432 : 2,908 13z 	 4x 

:V. 	Altiplano 9616 7,072 : 1,140 5,93 : 16% 12",
 
Central : :
 

:VI. Centro-Sur : 8237 : 6,460 -A 6,256: 3z 	 27
 

:I)II. Orierte ' _,,17 	 A , 3.,004 3,744 , 44. , 3X, 

:VIII. Frarja 7614 5. IIio , 2,004 : 3,096 : 39Z 26/: 
Traresversa I' 
del ote ...... 

:Total del Area : 73,038 : 47,708 12,980 : 34,728 27Z 17: 
:Proyecto HAD-I I.. 
---:------------------------------------------------------------------------------------------
:Total del Pais : 108,889 : 74,644 : 37,624 : 37,020 5o% 34;.'
 
e a a a i a a 	 a 

o-.-F: 	 ....... 4, ....-----------------------------------------------------


FIJE WnL: Proyecto PH. UD/FAO! INF0FP: Gua/84/O1 2'.1988. 
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Referencias
 

I cultivos
 
2 pastos
 
3 bosques
4 cul tivos-bosques 
5 pastos-bosques 

6 bosques-cul tiVos 
7 monte espinoso y/o vegetaci6n 

escasa
 

6 4-- 4 

7 4 

55 5 

FIGURA 14 

USO ACTUAL DE LA TIERRA~EN EL 
AREA DEL PROYECTO) HAD-I I 



75 

c. 	Cubierta real
 

La regi6n DAA-II est6 sumamente2 deforestada .. laia
 
Tabla 4). S61o contiene 12,980 km de bosque. que
 
representa el 27% de las tierras con potencial 
forestal 21
 
17% del Area total.
 

Las regiones IV y VI tienen la menor cantidad de bosque

(ver la Figura 14), mientras que las regiones VII, II y VIII
 
tienen mayores proporciones de cubierta boscosa.
 

2. 	Ecosistemas forestales
 

Es necesario proteger el poco bosque que queda. No
 
obstante, considerando que muchos de los bosques est~n
 
significativamente degenerados, corresponde identificar 
 los
 
ecosistemas forestales que todavia preservan su valor
 
gendtico y ecolbgico. El resto se debe someter a un
 
programa de restauraci n y manejo, con el prop6sito de
 
aumentar su capacidad productiva y eficiencia. Las Areas
 
protegidas existentes que incluyen ecosisteinas forestales se
 
muestran on la Figura 15.
 

Adems, las siguientes se pueden considerar prioridades
 
de protecciOn:
 

a. 	 Ecosistema de bosque de agua salada de la Bahia de 
Amatique, Izabal; 

b. 	Grupos maduros de los bosques tropicales y

subtropicales latifoliados de Izabal y el norte de
 
Huehuetenango y el Quich6;
 

c. 	 Bosque latifoliado hcmedo de la Sierra de las Minas; 

d. 	Manglares de la costa del Pacifico (CECON, USAC ha
 
llevado a cabo algunos estudios y medidas de
 
conservaci6n en el Area de Mornterrico);
 

e. 	Grupos selectos de Pinus spp., C.upressus spp. y

Abies spp. localizados en las elevaciones mas altas
 
de Chimaltenango, Quezaltenango, San Marcos,
 
Totonicap~n, Huehuetenango y Solol;
 

f. 	El bosque nuboso de Montecristo en el Area del
 
Trifinio. Esta zona se compone de un Area rural 
de
 
la que partes est~n situadas en Guatemala, El
 
Salvador y Honduras.
 



E. Especies raras y en peligro
 

El Apdndice 15 presenta una lista de especies en peligro
 
o amenazadas de plantas y animales en Guatemala.
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FIGURA 15
 

A~REAS PFRUTEGIDAS EN LA ZONA 
DEL Pf:ROYECTO H(AD-II 
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VI. MINI RIEGO Y COMERCIALIZACION AGRICOLA 
- MODIFICACT',"
 
DEL DAA
 

Este capitulo analiza las imolicaciones ambiental-.

generalos del Proyecto DAA, con sus modificacioncs. Seanaliz:ron efectos tanto positivos como negativos. Se
excimina el comportarnieriLto del Proyecto DAA on el pasado asi
ComO las imp]icaciones del rediseio evidentes en la 
Modificaci6n. 

El DAA II tendra cuatro componentes principales: 1) Usode la tierra y el agua; 2) investigaci6n y extensi6n; 3)
comercializaci6n, y crddito.4) Estos componentes y sus

implicaciones ambientales 
 se tratan en las p~ginas que
siguen, tomando en cuenta cuestiones ambientales generales,
la geogq afia de las Areas afectadas, el clima, la existencia 
do bosques y Areas protegidas y la existencia de especies 
raras y en peligro de extinciOn. 

Con haso en el Ambito del trabajo para esta Evaluacion, 
una revision de] Reglamont-o 22 CFR Parte 216 (Reglamento
16), y un anclisis de las Secciones 118 y 119 de la Ley deAyudzi Ext:ranjcra, el equipo de AE dc CICP/ECOTECNIA
identific6 las ;iguientes categorlas de efectos: 

a, Manejo do cuencas hidrol6gicas
b. Recursos forestales 
c. Areas naturales y vida silvestre
 
d. Efectos do los plaguicidas
 
e. Usos de la tiorra
 
f. Calidad d. agua 
g. Calidad del suelo
 

Las p~ginas que siguen presentan los efectos ambientales
 
de los cuatro comiponentes del proyecto: 
1) uso de la tierra
 
y el agua, 2) investigacion y extension, 3) comercializaciOn
 
y 4) cr~dito, ern 
las siete categorias identificadas.
 

A. Implicaciones ambientales generales
 

1. Uso de la tierra y el agua:
 

Tal como fue diseado, consiste de mini riego y
conservaciOn del suelo. SegOn la Modificacion, "Estas
 
actividades do mini riego so 
integrar~n con intervenciones
de manejo do las cuencas hidroldgicas especificas para el
lugar, incluyendo pr~cticas complementarias de conservaciOn 
del suelo y el agua y de mane.,.. agroforestal y de bosques,
con 6nfasis en la proteccPJ'n de las cuencas hidrologicas 
tributarias criticas". 
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a. Efectos del uso de la tierra y el agua sobre 
el manejo de las cuencas hidrologicas 

del 
Tal 
DAA, 

como se les 
los proyectos 

concibe en general 
de mini riego y 

en la modificat1io. 
conservaciOn del 

suelo: 

- Protegerlan las cuencas hidrol6gicas de las que se
obtiene el agua para riego, siempre que sea 
pr~c tico ;
 

- Ayudarian a mantener la cubierta del suelo durante 
todo el ano, protegiendo asi los suelos agricolas; 

- Complementarian ]a protecciOri del suelo con medidas 
de conservacion do suelos especificas para el lugar;
 

- Mejorarian la calidad del suelo y brindarian
 
proteccion adicional al suelo al poner 
en pr~ctica
 
la agrosilvicultura;
 

- clejorarian el uso de la tierra al desarrollar la 
silvicultura cuando est6 mis indicada para un 
 lugar
 
en particular que la agricultura;
 

- Mejorarian la disponibilidad del agua y su 
calendarizaci6n. 

Sin un enfoque especifico, integrado, de manejo de 
 las
 
cuencas hidrologicas, 
 los efectos de este componente sobre
el manejo de las cuencas hidrol6gicas se dejaria en mayorsu 
parte al azar. 
 Los efectos negativos incluirian los
 
siguientes: 

Deforestaci6n creciente en 
 zonas de recarga, con
p~rdida de los rendimientos de agua. Esto se vio 
cuando se revisaron los proyectos existentes de mini
 
riego construidos en la Fase 
 I del DAA sin un
 
enfoque de manejo integrado de las cuencas
 
hidrolOgicas. 

Erosi6n del suelo debido al riego sin conservaci6n 
adecuada do suelos. Debido a que el suelo se
cultivaria durante 
 todo el aflo, seria mAs

susceptible a la erosi6n por el viento y el agua.
Una amplia gama de pr~cticas para la conservaci6n y
manejo del suelo y el agua en los sitios de mini
riego se han incorporado en el disefto del DAA-II 
para mitigar este efecto.
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Modificaci6n del paisaje debido a la construcciOp de
 
gran ndmero de terrazas de banco. Las estruct:-=
 
de conservaci6n de suelos construidas durante i
 
proyecto DAA-I convirtieron numerosas colinas i 
en sitios piramidaies. En rospuesta a la evalua-i 6n 
a mediano plazo deI DAA, la ModificaciOn del DAA 
(DAA-Ii ) cainbiarA ei1 nfa.is exces ivo en la 
construcci.6n de terrazas ei una gama :nds amplia de 
medidas que incluyen no solo estructuras sino 
pr6cticas d,. conservacion de suelos.. 

b. Efectos del uso do la tierra y el agua sobre
 
los recursos forestaes 

El mini riego so desarrolla normalmente en Aras sin 
cubierta boscosa, por lo que este impacto probablemente no 
es significativo.
 

Encuestas do campo en fincas con sistemas do mini riego 
(DAA-I) mostraron que el 100% del Area regada so habia usado 
anteriorintnte para agricultura o ganadoria. No obstante, 
para eliminar la posibilidad do que el mini riego afecte la 
cubierta boscosa, el riego se continuar6 haciendo s6lo en 
Areas sin cubierta boscosa. 

La construcci5n del sistema de conducci6n para mini 
riego podria ocasionar la tala do Arboles. De acuerdo con 
entrevistas con pequeios agricultores y t~cnicos de mini 
riego, esto raras voces sucede. Normalmente, cuando la 
trayoctora de la zanja para las tuberias de conducci6n 
coincide con un Arbol, la trayectoria so modifica para que 
se pueda salvar el 6rbol. 

Los aumentos de producciOn en Areas con mini riego 
reducen la presiOn do convertir tierras forestales a usos 
agricolas. Esto tiene un impacto positivo indirecto al 
disminuir el desmonte de tierras adicionales. 

Las actividades de agrosilvicultura y manejo forestal
 
propuestas en el proyecto podrian toner efectos positivos 
sobre la cubierta boscosa al:
 

1) ofrecer productos forestales que ya no est~n 
disponibies; 

2) reforestar; 

3) mejorar la calidad de los Arboles con manejo.
 

http:construcci.6n
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La descripci6n de las estrategias de ejecuci6n de manujb 
forestal y agroforestal del proyecto es insuficiente p-i:a
estimar la magnitud do esto iinpacLo. 

El. impacto de]. proyecu-.) sobre importantes ecosistem: s 
forestales no es significat ivo. Los bosques hlmiedos ba os 
(manglares) do ].a costa sur e Izabal, situados corrionte 
abajo de las 6reas afectadas por l.uso de la tierra y el 
agua podrian recibir conta:ninaci5n como resultado do la 
intensificaci,5n agrcola. Esto imnpacto se considera bajo
(por la peque1h; 1 rea afectada y porque laabsoluta de]. 

agricultura "sin el proyectn-" ta:nbi~n tendria este efecto) y
 

.6ste se p)dr:ia mitigar mediorito conse :vaciOn del suelo y un 
uso m±s racional de plaguicidas. 

En general, se puede obLenccr un balance positivo de las 
actividad,2; del DAA--II en el ;;aionejo forestal. 

La Tabla 5 resume los impactos potenciales 
ident if icados. 

c. 	Efectos sobre c]. uso de la tierra y el agua
sobre Areas naturales (h6bitats protegidos, 
singulares y criticos) y la biodiversidad de 
la vida silvestre (especies raras y en
 
peligro de extinciOn)
 

No se identifican ofectos positivos o negativos
 
significativos para este componente tal como ha sido
 
diseado. No so identificar-on efectos significativos,
positivos o negativos, cuan,lo los peque-ios sitios de mini 
riego (construidos dur-ante I DAA-I) fueron evaluados por el 
Equipo do EA de CICP/ECO'PFCNIA. Con excepciOn de la 
contaminac iOn accidental p0- plaguicidas (que seria 
sumamente rara por la misma pequeifoz y escasez de las 
poblaciones, pero podria tener consecuencias indeseables e 
irreversibles) es probable que los efectos sobre especies 
raras o en peligro Ce extinci~n no sean significatix.s con 
respecto a este componente. Los efectos positivos del mini 
riego incluyen una reduccin de la presi6n sobre los 
h~bitats silvestres y una reducci6n do los incentivos para 
una agricultura migratoria, especialmente la de corte y 
roza. El manejo do las cuencas hidrol6gicas tendria los 
siguientes efectos positivos: 1) manejo forestal: mantendr6 
y mejorar6 los hAbitats de especi.-s silvestres; 2)
agrosilvicultura: producir6 madera y por lo tanto reducirA
 
la presiOn sobre los bosques causada por su demanda; 3) si
 
se incorpora el manejo de Areas comunales para usos
 
m0ltiples, esto podria tener un impacto positivo directo. No
 
es probable que so produzcan efectos sobre Areas singulares
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TABLA 5 

PROBLEMAS ESPECIFICOS RELACIONADOS CON EL USO DE
 
PLAGUICIDAS EU GUATEMALA Y SU RELACION CON EL PROYECTO DAA 

CATEGORIA A CATEGORIA B 

EfecLos ambiontales Sin efectos o 
significativos o no con efectos 
hay pruebas sufi- insignificantes 
cienLes para des
ca3 3 Ca t 1. Signifi
cado 

1. 	Intoxicaci5n
 
humana aguda
 

2. 	IntoxicaciOn
 
humana cr6nica *
 

3. 	 Destruccifn de
 
organismos be
n6ficos que no
 
son blancos *
 

4. Destrucci6n de
 
animales domes
ticos/ganado 	 * 

5. 	 Destrucci6n de
 
abejas *
 

6. 	 Destrucci6n de 
peces y crus
tcceos 	 * 

7. 	Efectos sobre
 
otros cultivos 	 * 

8. 	 Residuo poten
cial de plagui
cidas en los
 
cultivos para
 
exportaci5n;
 
rechazos *
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CATEGORIA A CATEGORIA B
 

Efectos ambientales Sin efectos o 
significativos o no con efectos 
hay pruebas sufi- insignificantes 
cientes para des
cartar el signifi
cado
 

9. Costo del an6
lisis de resi
duos en los
 
product:os de 
exporLaci(5n 	 * 

10. 	 Residuos ooten
ciales de pla
guicidas en los
 
cultivos 'para
 
consumo local *
 

11. 	Costo del aria
lisis de resi
duos en los pro
ductos para con
sumo local *
 

12. 	Aumento de los
 
costos de pro
ducc ion 

13. 	 Mayor dernanda de 
divisas extranj. * 

14. 	Contaminaci6n 
de los suelos * 

15. 	ContaminaciOn 
del agua * 

16. 	Aumento del costo 
de control * 

17. 	Mayor resistencia 
a las plagas * 

18. 	Aumento en los 
brotes de plagas * 
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e protegidas. 

d. 	Efectos sobre los usos de la tierra y el
 
agua sobre el manejo do plagas y del uso de
 
plaguicidas 

A menos que vaya acompaiado do crdito para financiar la 
obtenci5n do plaguicidas, el desarrollo do sistemas do mini 
riego s,51o tendria un efecto indirecto sobre las plagas y el 
uso y manejo do plaguicidas al apoyar el desarrollo de una 
agricu]tura mc~s diversificada, intensiva, de cultivos 
comorciales de alto valor. 

La nayo ria do los impactos ambientales adversos 
potenciales identificados en la evaluaciOn a mediano plazo 
del Proyecto do Diversificaci6n de Pequeios Agricultoces
 
(520--0255) tenia quo ver con plaguicidas. Estos son:
 

a) 	el aumnnto en el uso do insumos quimicos para fines 
agricolas, incluyendo el uso do plaguicidas on 
cantidades y tipos diferentes de lo que se podria 
necesitar realmente. 

b) 	 So observ6 a mas agricu.tores asperjando plaguicidas 
altamente t$xicos sin usar precauciones de 
seguridad.
 

c) 	Los agricultores estaban haciendo aplicaciones de
 
plaguicidas sin un diagn6stico t6cnico previo con
 
respecto al tipo o a la dosis requerida.
 

d) 	Las pr~cticas actuales podrian producir residuos en 
los campos de vegetales y maiz, y la contaminacifn 
de las fuentes de agua. 

SegOn encuestas realizadas por el equipo de Evaluaci6n
 
Ambiental de CICP/ECOTECNIA, los sistemas de mini riego

suelen estar asociados con cultivos comerciales de alto
 
valor quo caracterizan a una agricultura m~s intenfiva. De 
16 sistomas de mini riego construidos durante el DAA-I y
evaluados por el equipo do EA de CICP/ECOTECNIA, 15 servian 
para cultivos que se puedon calificar do "cultivos 
intensivos de alto valor" en comparacifn con los cultivos 
mas extenscs, tradicionales, b~sicos, de subsistencia. (Un
 
agricultor se cambi6 parcialmente de maiz y frijoles a
 
tomats y maiz). Ejemplos de cultivos que se encuentran en
 
las parcelas regadas son br6coli, pimientos y tomates.
 
Ejemplos de los cultivos tradicionales son frijol, trigo y
 
maiz.
 



85 

El uso de plaguicidas era significativamente m~s alto en 
los cultivos do alto valor quo en los cultivos tradicionales 
de subsistencia. Segn una encuesta de 469 agricultores en 
Areas de DAA efectuada par el equipo de EA de 
CICP/ECOTECNIA, los agricultores dedicados a algunos 
cultivos comerciales de alto valor (coliflor, tomato y 
brOcoli) usaban mis ingrediente activo do plaguicidas que 
los que cultivaban cultivos tradicionales de subsistencia 
(maiz, frijoles y trigo). Un an'llisis do los costos de 
producciSn basado on cifras de BANDESA de 1987 indicaron que 
los gastos relacionados con plaguicidas orn dos veces m~s 
altos on los cultivos comerciales de alto valor que en los 
cult ivos tradicionales. 

La encuesta de 469 agricultores tambi~n indic6 que los 
agricultores guatemaltecos en general estan usando los 
plaguicidas an forma incorrecta. Esto lo sugiere a) una 
falta de, enfoques objetivos del manejo de plagas (poco o 
ningfin uso de conteo do plagas, enemigos naturales y 
umbralcs econ6micos, po: ejemplo); b) el 39% de los 
benoficiarios del DAA y el 52% de los agricultores no 
beneficiarios del DAA informan sabre dafios a los cultivos 
por plagas de los cult ivos; c) uso insuficiente de equipo de 
protocciOn por los boneficiarios del DAA: el 98% nunca usa 
overoles; cl 47% siempre, el 13% a veces y el 40% nunca usa 
pafluolo; el 94% usa sombrero; solo el 4% usa casco; el 74% 
de los beneficiarios del DAA y el 64% de los no 
beneficiarios siempre usa botas; el 95% de los beneficiarios 
del DAA nunca usan un delantal protector de nylon u otro el 
76% de los beneficiarios del DAA y el 82% de los no 
beneficiarios no usan m6scara; el 86% de los beneficiarios 
del DAA no usan guantes y el 85% de estos agricultores nunca 
usa antoojos protectores; d) al determinar qu6 plaguicida 
usar, el 28% de los agricuitores compra sus plaguicidas 
basado on consejos de sus vecinos, el 29% basado en el 
consejo de un especialista y el 45% con base en su propia 
experiencia; e) los agricultores informan que han aumentado 
los problemas con plagas y que 6stos son m~s severos; el 86% 
cree que hay que aplicar mAs plaguicidas cada dia; y el 76% 
cree que no pueden seguir produciendo sin plaguicidas. 

Esto era cierto de los agricultores en general (dentro y 
fuera del DAA, entre beneficiarios de la AID y los que no lo
 
son).
 

El uso aumentado e incorrecto de plaguicidas causa otros
 
problemas. Estos se pueden agrupar en tres categorias
 
amplias: i) problemas relacionados con la agricultura; ii)
 
problomas problemas en la salud humana, y iii) problemas de
 
contaminaciOn ambiental. El equipo de Evaluaci6n Ambiental
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de CICP/ECOTECNIA ha efectuado las siguientes encuestas ,
 
anlisis para documentar estos efectos:
 

- Encuesta general de los beneficiarios del DAA-I: ur 
-total de 469 agricuitot-es seleccionados a! aza 

fueron entrevistados usando el cuestionario que se 
presenta como Apdndice 4; 

- Encuosta mds detallada de los beneficiarios del DAA: 
16 agr.icultor:es fueron entrevistados usando el 
cuestionario mns especif ice que .se presenta como 
Ap~ndice 5; 

- Encuesta epidomiolg Lc(a: se entrevist,5 a 145 
agri( ultor-es y benef iciarios usando los 
cuestionarios que so presontan como Apndice 6; 

- Anlisis do enveneriamienlo por plaguicidas: se 
obtuviero) y se analizaron los datos de 
enverenamientos por plaguicidas para 1987 y 1986 del 
6rea dol D\A; 

- AnIisis d3 residues dc plaguicidas: 14 sitios 
fueron ex:aminados para determinar los residuos de 
plaguicidas en Ids cultivos, el suelo y el agua. Se 
analizO un total de 39 muestras en busca de la 
presencia do Metamidof5s, Cipermetrin e insecticidas 
organofosfatos en general. 

- Anlisis de costos: Se obtuvieron y se analizaron 
los datos de 1987 para cultivos financiados por 
BANDESA para determinar la proporcin de manejo de 
plagas. 

Los rosutados so tratan en detalle en la Secci6n B. 
Para los fines de este capitulo, so identificaron las 
siguientes implacDciones directas del componente de uso de 
tierras y agua del DAA II: 

- Destruccifn de organismos que no son blancos, 
incluyendo enemigos naturales de las plagas; 

- Potencial do aumento do la resistencia de las 
plagas; 

- Costos de produccin mns elevados derivados del uso 
inadecuado de plaguicidas; 

- Posibles efectos crOnicos sobre la salud por 
expusici6n a plaguicidas; 



87 

Aumento en la posibilidad de envenenamientos agudos
 
humanos por plaguicidas; 

- Mayor containinaci6n arnbiental con plaguicidas. 

No se identifican e-ectos positivos significativos sobre 
el medio ambiente por el uso do plaguicidas. Sin embargo,
la agricultura intensificada proLICe beneficios sociales y
econ6micos significativos. 

Un anlisis do los costos y utilidades de la producci6n 
para cultivos "ineLnsivos" (coliflor, coles de bruselas y
arveja china ) y "tradicional es" (inalz, trigo, papas y
frijol) mostr:5 que ]as it ilidades ;njs tres veces mAsOlrn de 
altas en los cultivos intensivos. En tLrminos absolutos, 
esto significa qu los agricultores estaban recibiendo, como 
pronedio, U.S.$ 1,747.20 m6s po, hect~rea cultivada, cono 
promedio. (BANDESA, 1988). 

Al aumentar la productividad, la agricultura intensiva 
puede crearlmayores incentivos y posibilidades de que los 
pobladores rurales permanezcan en sus comunidades. No se 
sabe hasta qu6 punto dompensar6 el crecimiento de la 
poblaci6n este factor. 

Hay evidencia de que la tierra disponible en el 
Altiplano guatemalteco asi como muchas otras Areas es 
insuficiente para sostener a la poblaci6n que alli vive
 
(AID, 1982).
 

e.) 	Efectos sobre la tierra y el agua del uso de
 
la tierra
 

El mini riego y la conservaci6n del suelo mejoran en
 
general el uso de la tierra al permitir que las tierras se
 
siembren durante todo el aI'o, 
 lo cual permite producir
cultivos m~s rentahles y proteger el suelo mediante 
pr~cticas y estructuras de conservaci6n de suelos. Sin 
medidas do conservacion de suelos, el mini riego suele 
causar erosion. Las encuestas del equipo de EA de 
CICP/ECOTECNIA en 16 sitios de mini riego construdos 
duranto el DAA-I mostraron que en 10 de estos sitios no se 
habtan tornado medidas ni llevado a cabo pr~cticas de
 
conservaciOn do suelos y era evidente una erosi6n severa
 
(arroyos y escalones). Estos sitios est~n situados en las
 
partes 
suroeste y noroeste del pats, regiones VI y VII. Por
 
otra parte, en seis sitis en la regi6n I, donde el mini
 
riego se integr6 con practicas de conservaci6n de suelos, no
 

http:1,747.20
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se 	 encontr6 erosi6n visible del suelo cuando se les com.....
 
con 	parcelas vecinas sin mini riego y conservaci6n de
 
suelos.
 

La evaluaci6n a mediano plazo del DAA (Fase I) encontrO
 
quo "la conservacifn del suelo no se estaba prornoviendo en 
las tierras donde se estaban llevando a cabo proyectos de
 
riego al nivel especificado on el documento del proyecto (,-

DAA". Esto se confirm6 en 10 do los 16 sitios visitados. 
Asi, aun cuando el uso econ6mico de la tierra generalmente
mejora con este componente, hay potencial. para p6rdidai de 
suolos y deterioro do tierras agricolas cu-ndo se ponen en 
prActica s iste mas de mini riego sin que estn unidos a ur, 
sistema complcto y :e pr/ctica generalizada de conservac iOn 
de suelos.
 

Con la conservacibn de suelos, la introducciOn del 'nini 
riego pronoverd un mejor uso do la tierra. Acoplado con el 
subcomponient e do maiaeo do las cuencas hidricas, promo\ver i 
cl uso de la tieLrra segCin su capacidad. Las actividades do 
agr.)s ilvicutura y manejo de bosques no solo protoger.mn e. 
suelo sino reducirnn la presiOn sobre las tierras 
fores tales. 

f. 	Efectos d'el uso de la tierra y el agua sobre
 
los recursos hidricos
 

El componente do mini riego y conservacifn de suelos 
puedo tener efectos sobre la cantidad, calidad y
programaciOn del agua. SegOn la evaluaciOn del DAA a 
mediano plizo, "se esperaba que la actividad de mini riego 
distrajera pequei~as cantidades de agua del lecho normal -de 
la corriente a sistemas de riogo alimentados por gravedad en 
los valles corriente abajo" durante la estaciOn soca, 1o 
cual agravairia potoncialmente la escasez para los usuarios 
corriente abajo. Adem~s, una agricultura m~s intensiva 
asociada con sistemas de riego significaria un mayor uso de 
plaguicidas con el consiguiente aumento del potencial de 
contaminaciOn del agua a travs del escurrimiento 
superficial y la filtraciOn subterr~nea. 

Los 270 sistemas de riego, que c~bren 2,350 hect~reas,
 
requieren aprox'.madamente 2.5-3.0 m /seg de agua durante la
 
estaciOn seca. U9 sistema de mini riego de tamaflo mediano
 
consume 0.001 m /seg/ha. El impacto potencial debido a la
 
competencia con otros usos dopenderA de la disponibilidad de
 
agua en la fuente m~s alta. Esto se debe establecer en el
 
estudio de factibilidad para cada proyecto, tomando en
 
cuenta el volumen en la fuente durante periodos de poca agua
 
asi como los usos regionales competitivos. Para cuencas
 

http:protoger.mn
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grandes, el impacto tiene poco significado, porque los 
vol~menes durante porfodos de poca agia sostienen, en la 
mayoria de los casos, los volOmenes que se requieren para el 
mini riego. Segin informes, los niveles de los vo~menos de 
agua durante Ia- estaciones secas van do 0.45 m. /seg (Rio 
SamalA) a 23.18 m /seg (Rio Motagua). Estas son dos cuencas 
hidrolOgicas donde .se pondrin en operaciOn proyectos de mini 
riego (DAA-II). 

Impactos positivos sobre las variaciones de volumen
 
podrian ser uno die los resultados del manojo integrado de 
las cuencas. El Area de trabajo del DAA-II contiene 
pen,- t .t es pronunciadas desprovis tas de vegetaci6n que 
provocai- fuerte oscorrentia y obstaculizan la filtraci6n. 
Diferer-,cias ma1cadas en los volOmenes de agua durante las 
est-aciones seca v lluvi. a agravan los problemas de erosion 
y esc-frent ia. El tiatamiento de areas criticas con 
pr6cticas de conservaci(5n do suelo y agua y actividades de 
agros-ilvicultura y manejo forestal produciran un flujo de 
agua inis estable y reducirin la erosicn y !a escorrentia. 

El equipo do EvaluaciOn Ambiental de CICP/ECOTECNIA 
analizO muestras de agua en busca de residuos de plaguicidas 
en 14 sitios ag':icolas. Los resultados fueron negativos 
para todas las muestras do los rios, manantiales y mini 
riego. El mues tr eo se hizo al final de la estaciOn 
lluviosa. La tdcnica recomendada pa-a este tipo de estudio 
es muestrear dos estaciones diferentes (seca y lluviosa). 

g. 	Efectos del uso de la tierra y el agua sobre
 
la calidad del suelo
 

Tal como fue disei]ado (integrando actividades de mini 
ricgo con el manojo do las cuencas hidricas, incluyendo 
conservaciOn de suelos y agrosilvicultura), el proyecto. 
podria tener los siguientes efectos sobre la calidad del 
suelo: 

Efectos negativos:
 

- Reducci6n y desequilibrio de nutrientes, debido a su 
extracciOn aumentada y continua en la producci6n 
durante todo el ano de biomasa. Un programa de 
evaluaci6n periOdica del suelo y la fertilidad 
podria ayudar a mitigar este efecto. 

Los cultivos comerciales de alto valor durante todo
 
el aL]o tenderian a aumentar el uso de plaguicidas y
 
a causar contaminaci6n del suelo.
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Efectos positivos: 

- Las pr6cticas de conservaci6n de suelos en parcelas 
regadas y areas de cuencas hidricas crlticas 
reducirn las pdrdidas d suelo. 

- Incorporar nitr6geno atiosf'rico en el suolo; 
aumentar el material organico y mejorar las 
caracteristicas fisicas (dens idad aparente), si se 
emplean prcticas de agrosilvicultura que incluyan 
Arboles que incorporan nitr6geno y/o materia 
orgnica (Alamos, Erythrina, Leucaona, Gliricidia y 
otros). 

Nitr<geno y fertilizantes vordes se pueden obtener 
tambi6n cultivando leguminosas herb ceas y de arbusto e 
incorpor ndolas al suelo despus do qUETalcancen Ln cierto 
nivel do desarrollo. 

El mayoc uso do plaguiidas, asociado con la produccin 
de cultivos comerciales de alto valor, tende:ia a ocasionar 
una mayor conLaminaci6n del suelo. El equipo do EA de 
CICP/ECOTECNIA encontr65 residuos de i'letamiu!ol5s (de 0.02 a 
0.03 partes por mill6n) y do Cipermetrina (de rostos a 0.01 
ppm) en 10 muestras analizadas (ver la tabla 6). 

Con respecto a la contaminaci6n del ' suelo por 
plaguicidas, hay estudios que muestran que los suelos 
dedicados al cultivo del algod(5n (Tiquisate) tienen niveles 
medios de residuos do 1.35 ppm, a profundidades de 0 a 10 
centimetros, en ei caso del DDT y sus ietabolitos, y do 0.11 
ppm on el caso del Dieldrin. A profundidades do m6s de 10 a 
20 centimetros se informa sobre valor:es de 1.12 ppm para DDT 
y sus metabolitos y 0.09 ppm para Dioldrin. A profundidades 
ain mayores, entre 20 y 30 centimetros, se informa sobre 
valores de 0.89 ppm en el caso del DDT y sus metabolitos y 
0.08 ppm para Dieldrin. (Fernando Mazariegos, ICAITI,
 
..;omunicaci6n personal, 1988). 

Los beneficiarios del DAA-II no usan los insecticidas
 
mencionados arriba. No obstante, con los insecticidas que
 
se cstdn usando y con base en los resultados de la encuesta
 
y del. muestreo de suelos hecho por el equipo de EA de 
CICP/ECOTECNIA, es posible que continLen los residuos de 
plaguicidas en los suelos. 

2) Investigaci6n y extensi6n
 

De acuerdo con la Modificaci6n, "este componente trata
 
de sintonizar exactamente la tecnologia disponible mediante
 
investigaci6n adaptativa con los productores que pueden
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aumentar la producci6n coinercial diversificada, co i 
perspectiva de comerciali/aciOn. Se examinar6i . ,. 
contribuciones claves de invesLigaci6n adaptativa con m..r ;i 
a la producci6n comercial S<rsenible. Ademc s, se pcr,: -. 
prcctica in medio ordenado y ofectivo do transferenc, +I 
tecnologLa medianoe intervene. ones oportunas del sector 

" poblico y p::ivado. 

Se pone 6nfasis en varias caracteristicas del componente
 
de Investigaci6n y Extensi6 n desde el punto de vista
 
ambiental:
 

i) 	 El cornponenteo se basa en la preinisa de que "hay una 
gran reserva de informaci6n t6cnica disponible y que 
existe u marco bgsico do instituci6nes para servir 
a la crmunidad agricola." 

ii) 	El componente tiene por objeto "apresurar los 
procesos tediosos de validaci6n de la investigaciSn 
y extension al agiricultor meta y hacer quo las 
inst ituciones del MAGA hagan 6nfasis en la 
comrens i5n de las necesidades del agricultor; sean 
pr.Icticas, pertinentes y din-dmicas; y desarrollen la 
capacidad de resolver probleinas." 

iii)"La investi.gaciOn on la finca con una perspectiva de 
sistemas agricolas debe abogar por innovaciones 
relativamento simples, incluso de una sola unidad, 
quo se ajusten a las circunstancias. Los cambios 
mds complotos suelon deber contemplar una serie de 
ajustes a trav~s de intervenciones privadas y 
gub 	 rnamen t ales" 

iv) "El enfoque serA de mayores oportunidades para una
 
producci6n comercial diversificada con una
 
perspectiva de comercializaciOn."
 

v) 	 "Seleccionar 21 grupos de agricultores para
 
investigaci6n en la finca con miras a obtener
 
resultados r~pidos y especificos de la investigaci6n
 
quo sercn puestos en pr~ctica .para mejorar la
 
producciOn comercial sostenible."
 

vi) 	"Las actividades do investigaci6n aplicada harn
 
dnfasis en el manejo de plagas y la nutrici6n de los
 

"
 cult ivos. 


Desde el punto de vista del manejo do plagas y el medio
 
ambiente, el equipo do EA de CICP/ECOTECNIA estA en general
 
de acuerdo con los puntos i) y ii) que anteceden. Sin
 
embargo, no es usual poder manejar los problemas de manejo
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d3 plagas y del medio ambiente mediante innovaciono
relativamenle simples, incluso de una sola unidad, cue 	 :,
ajusten a las circunstancias. Mis bien se necesitan, on 
general, cambi, - m~s complejos. Un enfoque mcs integado
d]. inanejo do los recursos naturales y agricolas dehe 
reconciliarso con la linea de acci,5n evidentemcw--ipt-agydtica y efctiva pr.-opuesta en la Modificacicn para :Ie 

)e atIender las cuestiones de manejo de plagas y delouedai 

medio ambienteo en forma adecuada.
 

De oe compnonte no se esperan efectos ambientales 
direc]tos significativos. Sin embargo, la forma en que se 
,,.:-A on prctica oued' tener importantes implicaciones
aii.on tales, ya sea pour acciOn o por omisi5n. Tal como et
concobido, una diimersi6n que incluya el manejo integrado do
las cuencas hid.rolcgicas, el manejo integrado de plagas y n
enfuqu ag.-Mndd Lco al uso de plaguicidas pareceria esI-ar 
ausente (desQ el punto d vista ambiental. 

3) 	 Comerc- alizaciOn 

El disefro del componente de come.ucializaci6n se basa on
la premira de que "al aumentar la disponibilidad Y
consciencia sobre las opciones y oportunidades comerciales,
los 	participantcs elegirn opciones econOmicas racionales. 
Adern.s, al aumenLar el conocimiento de los participantes de
las 	opciones del mercado surgird un sistema ms competitivo, 
cOn 1neficias especialmente para el productor pequeio y
median., asi como para el consumidor." 

Las principales actividades que incluye este componente 
SOn: 

i) 	 cotizacionos de precios, vol~menes y calidad de 
productos agricolas seleccionados que entran en los
 
principales mercados 
 locales, regionales y
 
nacionales.
 

ii) 	se facilitar6 informaci6n sobre el mer--icdo de la
 
exportaci6n a travs de suscripciones al Servicio de
 
Noticias del Mercado/Servicio de Comercializaci6n
 
Agricola del Departamento de Agricultura de los
 
Estados Unidos. 

iii) se establecer~n calidades y normas internas para

frutas y vagetales frescos.
 

iv) 	se establecerdn servicios previos a la autorizaci6n
 
para frutas y vegetales frescos destinados a los
 
mercados 
 de los Estados Unidos o para su transbordo
 
a travs de los Estados Unidos.
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v) 	 cr~ditos a co-to plazo para productores para el 
manjo y comercializaci6n posteriores a la cosecha. 
Crddito a mediano y lacgo plazo para los centros 
locales y regionales de rocolecci6n y distribuci6n. 

vi) 	estudios especiales. 

La informaci(5n sobre los mercados de exportacin y las 
instalaciones do autorizaci~n previa tendrin efectos 
ambientales en la medida en que pronueven el desarrollo de 
cultivos comerciales de alto valor asociados con niveles mas 
altos de uso do plaguicidas. Estos efectos potenciales se 
discuten en el punto !.) que antecede. 

Si 	 ]as instalaciones de autorizaci6n previa incluyen
tratamiento pi-evio, se pueden produc.ir resultados sobre el 
medio ambiont:o or e1 uso di plaguicidas quimicos y
radioactivos. Se tend ria quo effectua r evaluaciones 
ambientmle5 de ,sas instalaciones confarme al Reglamento 
16: 	216.3(b)(v)).
 

En el rengl,5n de Estudios Especiales, la Modificaci6n 
propone: a) una estrategia y progcaina de exportaci6n para
los mercados do los Estados Unidos, incluso acceso a nuevos 
mercados y una carnpaila de promoci(5n genrica; b) un 
mecanismo guatonalteco do cert ificaci6n (p6blico y/o
privado) para los productos de exportaci6n; c) la formaci6n 
y papel do asociaciones de productores y mayoristas; y d)
promoci(5n de productos no tradicionales en el mercado 
interno. 

No se identificaron efectos ambientales especificos y
 

directos en este compononte. 

4. 	Cr6dito
 

Al fortalecer y ampliar los fondos en fideicomiso en 
BANDESA, este componente brindarA: i) cr6dito para la 
producciOn para fincas con capacidad de riego instalada; ii)

crddito para financiar la construcci6n y mantenimiento de 
sistemas de riego por gravedad y bombeo; iii) cr~dito a 
corto plazo para financiar los costos de comercializaci6n 
"razonables" 
quo deben sufragar los agricultores en el afAn 
por aumentar al m ximo las utilidades y para la instalaci6n 
de medios locales (por ejemplo para lavado, clasificaci6n, 
empaque, etc.); y iv) pagos sociales no recuperables para
conservacifn do suelos y otras actividades afines. 

a. 	Efectos del crddito sobre el manejo de las
 
cuencas hidroldgicas 

http:produc.ir
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No existe ninguna garantla do que el mini riego laconse:'vaci(5n do siempre 
y

suelos estar~n integrados con elmanejo do cuencas hidrol,5gicas, actividades de forestaci6n yagro;i]vicu!lura. Por lo tanto, los efectos en estacategoria no son previsibles con ningn grado de certidumbre(ver on el punto l.a. que antecede una discusi6n de losposibleu afoctos ambiontales positivos y negativos sobre elmini. -iogo y la consorvaciin de suelos). 

b. 	Efectos del cr~dito sobre los recursos
 
forestales
 

Estos deponderian de 	 lo bien que se integren elcompononto de crtdito y el componOnto de uso de la ti-rra yel agua entre si y dentro de si mismos (ver el punto l.b. quo 	antecedo). 
 Se podrian lograr muchos efectos positivos a
travs do la integraci6n. El crddito por 	 si mismo tenderia 
a tenor los siguientes ofectos sobre los recursos 
forestales : 

- Una menoc dependencia en la lena gracias a los
mejores ingresos obtenidos de 
 cultivos comerciales
 
de 	 alto valor. 
 Otras fuentes de energia (propano,

electricidad, encrgia 
 alterna) podrian

econ,5mic-9monte 	

ser
 
factibles para algunos agricultores.
 

-	 una mayor dern1uda do leria por las poblaciones
agricolas rds grandes todo el aiAo. 

-	 una mayor producci*Ln do lefIa gracias actividadesa 
do 	 agrosilvicultura 
 y manejo forestal en que se 
utilicen Arboles do crecimiento r~pido. 

C. 	 Efectos del 
crddito sobre Areas naturales y

protegidas y sobre la vida silvestre
 

Los posibles ofectos se producirian debido i)
escurrimiento do plaguicidas a 	
a: 


las Areas protegidas; ii)

destrucci6n do hcbitats, Areas Onicas o protegidas debido al
 
desarrollo del proyecto. 

Aunque lo pequelo de los sitios especificos para elproyecl y el decreciente uso de plaguicidas persistentes
hace pc. probable que el escurrimiento de plaguicidas

llegu - a Areas 
 Onicas y protegidas y h~bitats, la

posibl idad no 
se puede excluir totalmente.
 

Una 	encuesta de 351 usuarios actuales de 
 crdditos de
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BANDESA oncontr6 quo 
no habian sido desmontadas nuevas 6r:'i3
 para dosailrrollo agr:icola. Ya que 	 los programas de crdditohacen 6nfais on la inLonsifjcici(5n agi:icola rds bien qu:e 	 onel desmonLodo nuovao tit r.ras, es muy pcco probable que losprograxn.&.; tie cr~dito afecten los hbcbitlats y 'reas prottg.L,.)so onic,:es poi- ojecucion diroc ri. No obstante, no se puede
oliminar la posibilidad a menos quo sO tornen modidas 
especifi as on contira. 

La magnitud global del proyocto es pequeila (menos del29% deI. area agricola total que abarca el DAA I) para
agregar pLt2iones adicionale 02 significativas a las es!e',ies 
raras y on peligro. Sin embargo, no so puede eliminartotal merne la posibilidad dostrucciOndo 	 accidental. Unaencuesta de 469 agjricultor:e:- efectuada por el equipo de EA
do ECOT'CIA/!CIC encontr qu los actuales usuarios decr~diLo usaban los Siguien1o. animalos y plantas silvestres coma alimento, medicina o para la venta (la lista figura enei 	 ApCndice 9). Ad e m's, los agricultores consideraban aalguno; de estLos anjimales come plagas danfinos,o sin indicar
Si son dai~inos par.a los cultivos. 

El 	 impacto no so puede impedir totalmente, aunque deninguna maiora soria atribuible al DAA II, sino que escaracter stico de la vida campsina do Guatemala. Algunosefectos negal-ivos posibles ser-ian: muer.te de animales debido a envenenamionto per plaguicidas; desaparici6n de algunasplantas silvestres asociadas 
con 	maiz y frijol. El impacto

serla bajo debido al roducido tamario absoluto del Area total
 
con mini riego.
 

La mayoria do las plantas recogidas por los indios deGuatemala se usan para fines medicinales, pero ese usoprobablomtnt e estA disminuyendo a medida que los campesinos
usan cada vez rds modicinas de fAbrica. En todo caso, la
cantidad do plantas medicinales recogidas es normalmente tan
pequei~a que no ofroce ningfin peligro al medio ambiente. 

d. 	Efectos del crddito sobre el manejo de
 
plagas y las plagas
 

El anlisis ospeclf-..o do manejo do plagas y plagas sepresenta on la Secci61, B. que sigue. En el Apndice 12 sepresenta una lista do plaguicidas y su estatus de registro.
 

El crddito para la obtenci6n y/o uso do plaguicidas

causar6 diroctamente efectos ambientales, coma 
se indica en
la parte c. quo antecede y en la Secci6n C. que sigue. 



97 

el uso de la
 
e. Efectos del cr~dito sobre 


tierra 

de la tierra, el
mis intensivos
A1 sostener usos 
uso de la tierra a corto
do cr~dito mejorarA el
componente 

de valor nis elevado.
financiar cult-ivosplazo. Sc podr~n 


o mrs largo la intensificaci 6 n de la 
Sin enb.im.tg , a un plazo 

efectos negativos.tener algunosagricultir-a podria 

sistem sticas basadas en entrevistasobse-vacionos en elLas 
que usaron el mini riego 

en 16 fincas beneficiarias 
del riego ocasion 5introducci6nDAA-II mostraron que la 

no s6lo en el nivel tecnol6gico del 
ca-bio , radIcalecs, 

la unidad de producci6n. Los 
cuIltivO sino tambi~n on toda 
camlbio.; n-s i:-oants son: 

las especies cultivadas: en
1) Cambios en 

el 6rea dondo so ha introducido el riego,
 

las especies cultivadas con anterioridad,
 
maiz y frijol para
normalmente trigo, 


personal, han sido substituidas por
consumo 

en el mercado, que
.getales para venta 

... :luyen br6coli, tomate, papa y repollo. 

uso de abonos y

2) Aumento en el 


a trav, s de dos factores: i) el
plaguicidas: 

ciclos de un cultivoaumrento en uno o dos 
hecho por ai'o en la parcela regada; y ii) el 

do que la tecnologia do cultivo de la nueva 

especie incluye normalmente la aplicaci6n de 

una mayor cantidad do plaguicidas quimicos. 

La mayor ganancia econ6mica en el cultivo de 

asi como la demanda del mercado
vegetales, 

inducen a
de productos de calidad, los
 

insumos agricolas.
agricultores a usar m~s 


la p6rdida de nutrientes por
3) Aumento en 

:s t e ma al aumentar la biomasael agrou cosi 

anualmente, aumenta

comercial producida 

tambien la cantidad de nutrientes que se
 

extrae del suelo anualmente.
 

suelo a la

4) Exposici6n continua del 


remueve
suelo se
erosi6n: debido a que el 
vez mcis, queda expuesto por periodos
cada 


agentes erosivos. 
ms largos a los El
 
aumenta
riesgo de erosi6n del suelo 


especialmente durante la estaci6n seca.
 

http:enb.im.tg


f. Efectos del cr~dito sobre la calidad lei 
agua 

Como en el 
programas do 

caso do la parte e. 
cr~dito pueden afecLar 

que antecede, los 
en forina nqativa la 

calidad del agua si el aumento on el uso do pIa ui-,: idas 
produce residuos en el agua de escorrenta. Sin enbargo, 
muestras do agua tomadas del Area bajo est.ulio mostra -on que
el agua no esLaba contaninacla cor plaguicidas. Una 11avor 
aplicaci5n de quimicos agricolas dubido a la intcns ICficaci~n 
de la agr icult ra podria, sin embargo, )roJuccr :ayo r 
contaminaci6n dcll agua, particularmente on la ostacin seca. 
Por esta razn so deben evitar los plaguicidas no 
degradables y de dogradaci6n lenta en las 6ireas de mini 
riego. 

Los efectos sobre la cantidad y calendarizacin del agua
dopendorn de si se llevan a cabo progr-amas de mini riego y
conservaci(5n do suelos conjuntamente con prostamos para
producci n y do si tambidn se liovan a cabo actividades 
compl emen arias do manojo de las cuencas hidro lOgicas,
forestales y agroforestales. 

g. Efectos del cr~dito sobre la calidad del
 
suelo 

Sin programas complementarios do conservaci6n do suelos,
los efectos do la intensificacion agricola derivados do los 
progiamas do crddito tendr6n efectos negativos sobre la 
calidad del suelo debido al mayor potencial para el 
agotamiento do suclos. efecto harA rdslos Este so agudo 
con cl paso del tiempo, a menos quo desde el principio se 
tomen modidas do manejo integrado do los recursos agricolas. 

Durante muchos anlos, los agricultores en Chimalternango
han sembrado la leguminosa llamada choreque (Latyrus
niqrivalvi) para ayudar a incorporar nitr6geno al suelo. 
Estas y otras ospecies do leguminosas so podrian hacer parte
do la act ividad de conservaci6n de suelos. Ejemplos a 
elevaciones altas son los gdneros Erythrina y Alnus. 

Debido a la alta densidad de la poblaci6n, el
 
crecimiento acelerado de la misma y la escasez de empleos

fuera do la agricultura (servicios e industria), est~n
 
aumentando las presiones sobre la tierra en el Altiplano
 
(Apdndice 10).
 

El res Itado es una proliferaci6n de las parcelas 
pcquoeas y efl uso de tierras forestales para la agricultura. 
Al aumentar la capacidad productiva, la demanda de mano de 
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obra en las ,reas agricolas, el mini riego y la consiguiente 
intensificacin agricola ayudarAn a mitigar Ostas presionos. 

La intensificacit5n agricola derivadla del DAA-II estA de 
acuerdlo con ]a secci(5n .18 de la 1,ey de Ayuda Extranje':a do 
los Est-ados Unidos con respect, a las Itcesiones sobre la 
tierra y los r-ecu-rsos natirales ,specificamente el inciso 
(c), subinciso (5), sei'ala: "en la medida de lo posible, se 
ayudarc a ter-cina;r la agicultuira inigrato-ia destructora al 
sostener una agticjltura esLable y productiva en creas ya 
desmontadas o dogradadas." 

El equipo do Evaluaci5n Ambiental de CICP/ECOTECNIA 
revis6 la Modificaci6n del DAA y todos sus ap~ndices. Desde 
el punto do vi3La ambiental, la revisi6n mostr6: 

a) un enfoque adecuado y sano do manejo de los recursos 
naturales en Lodas las descripciones generales de los 
objetivos y mtodologias de]. proyecto; 

b) un enfoque parcial, no integrado de manejo de los 
recursos natirales cuando se discutieron los puntos 
especificos del mini riego y la conservaci6n de suelos; 

c; ninguna consideraci(n explicita do las cuestiones de 
manejo de plagas/plaguicidas dentro del contexto del 
manejo integrado de plagas y el uso seguro y efectivo de 
plaguicidas. 

Aunque la intenci~n del DAA-II es promover y desarrollar 
pr~cticas acecuadas do manejo do recursos, durante la 
ejecuci6n real se puede porder esta intenci6n a mnenos que 
se incorporen mocanismos especificos en el diseilo del 
proyecto. Estos mecanismos deberlan garantizar que el mini 
riego, la conservaci6n de suelos, la reforestaic6n, la 
agrosilvicultura y el manojo de las cuencas hidrol6gicas se 
pongan en prdcLica en forma integrada en la medida en que 1o 
permitan los sitios especificos y las condiciones del 
proyecto. Tambihn que se enfoquen expresamente los 
problemas relacionados con plagas y plaguicidas durante la 
ejecuci6n del proyecto, en el contexto del Manejo Integrado 
de Plagas y de un enfoque agzom~dico :el uso de plaguicidas. 

B. Manejo y conservaci6n de recursos naturales
 

En esta secci6n se resumen algunas cuestiones relativas
 
al manejo y constrvaci6n de recursos naturales identificados
 
por el equipo y ,specificados por los t6rminos de referencia
 
del EA. Muchos de los temas ya se han cubierto en otras
 



100 

partes do este informe; se presentan rescimenos cortos . so 
hace refer:encia a otras partes del documento do EA. Los que 
no se han cubierto antes so tratan on detalle. 

1. 	 Obsorvaci6n de las Secciones 118 y 11.9 de la Ley 
do Ayuda Extranjora 

La Secci5n 118 de la LAE busca proteger los bosques 
tropicales en paises en vias de desarrollo. Se ocupa de 
cuestiones tales como leia pdrdidas de suelos, deterioro de 
las mLas a de agua, destrucci6n de especies nativas, 
extinciSn do especies vegetales y animales, reducciones de 
la ca!ac i-ad Ide producciWn de alimentos, p~rdidas de 
recurso'; nat'.uralos y desert ificacin global. Promuevc2 la 
conservacL,)n y manejo foresta_ v la producci(fn agricola en 
Areas ya do:1nontadas, la agrosilvicuit nra, la refores taci.Sn, 
la 	 conservac-in do las cuencas hidricas forestadas, la 
rehahiljl.:.acion do la cubierta do las cuencas hidricas, la 
tecnologra agirIcola y forestal apropiada, los ecosistema,; de 
bosque:; ti.,)p i cals demostraL ivos y de reserva y la 
dive~s id.-1b Lol6gica. Sus medios son asistencia bilateral y 
mu]l-:ia -,[r., part icipaciOn del sector privado, invorsion 
por 	 el socloL pdblico, concertaciOn y concientizaci6n de los 
gobierno: anfitriones, discusiones sobre !as politicas a 
seguir. La politicas especificas incluyen la creaci,5n de 
ingresos alterTnativos y empleo, opciones do la coIonizacion 
y la 	 (-, migratoria, inves tigaciOn enag r i tura 
agrosi~vicu.t]ra , umanejo do recursos naturales, la promuc.i5n 
de ex:p.otarcione.; agr icolas peque i]as, estudios sobre impct,) 
ambie.ntal y la deonejacin de ayuda a los proyectos que 
degraden par q us nacionalos o que introduzcan espccies 
ex6ticas, con'.,ier: i el bosque a terras de pastorco, abrian 
caminos a tra%\''s de selvas virgenes, colonicen bosques o 
construyan presas que inunden bosques relativamente 
intocados. 

El equipo de EA de CICP/ECOTECNIA ha revisado la 
v.dificr:i(5n del DAA y lo encuentra ajustado al espiritu de 
la Secci()n 118 do la Ley do Ayuda Extranjera. Sin embargo, 
algunos documentos especificos de ejecucifn no so ajustan al 
espiritu de la SocciOn 118. Por ejemplo, dent ro del 
componento de uso de tierra y agua no so incluye ninguna 
actividd para manejar o proteger las Areas naturalos 0 
recursos geneticos valiosos. En el componente de 
investigaci6n y extensi6n, so excluye la investigaci6n 
agroforestal; la Modificaci6n del DAA indica quo el Programa 
do producci6n do len'a y madera do CATIE ha genorado 
informaci5n on esto sentido. Entrevistas con personal del 
programa do CATIE revelaron que la investigaci6n hecha por 
el programa se concentra en las partes este y sur del pals. 
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irboles para mnadea, leia y fruta',es inte,-calados con los 
cult Ivos, setos vivos, paravientos, reforestaciOn y
practicas do manejo do bo.!ques (ontresacado, ta.1.a seect iva 
y protecci6n contra anima.es e incendios fLrestale:s). !stas 
actividades deberdn integrarse con prnct icas do conservaci5n 
do suelos No est claro si la misma inLegraci~n so aplica 
a fincas on1 s i stumas do mini r-iego. Ya quo todas las 
fincas con si.-temas do mini r ifgo doben con tar con pri'ct-icas
do conservJIJ I)n do sueios, I\i conc isi/i'n .6gica secia que 

fincas mini CenrIntodas las con n 7goi incorpoiradas 
pr~cccticas de agrosilvicultul, a. 

El equip) de EA do ClCP/ECCTII'CNTA reviso mecanismos oara 
Ii protecci<n do cuenoas hid :icas, : 

a) 	 Las actividades de cor-soi-vac4,6n de agua y suelos se 
han ;.pecficadn suficiontemo niL, y se puod n adantar 
a una vaIe(dad de coniciones ambientales y 
socioeconbrmicas. 

b) 	 La agrosilvicultura so ha de.scrito do forma muy 
genera,J. pero ol onfoque es apropiado para la 
protocci3n ue cuencas hidricas y su integraci6n con 
el mini riego y la conservaci3n do suelos parece
adecuacla. 

cl Se contem,'la un convenio con. una OVP como parte del 
compononte do agrosilvicuitIra/mana jo forestal. Este 
convenio darA apoyo a DIFSA y DIGEBOS en sus 
act ivi dades proyoctadas. E1 convenio de rl.a 
incluir el d J.s(, o de una camp,-iaa de promoci6n 
agrofo-es al, incluyendo pagos sociales para
reforestaci(5n y organizaci(5n comunal para los 
bosqucs municipales y comunules. 

d) 	 La modificac±6n no especifica tn enfoque para la 
recarga de las cuencas hidricas tributarias. EstA 
claro que la conservaci6n de suelos y la 
agrosilvicultura y conservaciOn forestal favorecercn 
la filtraciOn y el almacenamiento subterrcneo. Sin 
embarro, el proyecto dobeia hacer 6nfasis en la 
conservaci~n lr reco Iucci;,n de agua en zonas de 
recarga para garantizar un abastecimiento adecuado 
para ]oz, sistemas de mini .:iego. 

e) 	 Las 6rcas que necesitan ;rotecci6n son demasiado 
graiids en comparaci5n con la cobertura del 
proyocto. Aun con un orden do prioridades, existe el 
riesqo do diluir las actividades de protecci6n de 
las cuuncas hidricas hasta (A punto de tornarlas 

http:anima.es


103 

ineficaces.
 

f) 	La suma e interacciones de conservaci6n de agua y

suelos y agrosilvicultura y manejo de bosques no son 
suficientes para cumplir con el objetivo implicit 
en el componente de pr-oteccifn do cuencas hidricas. 
kunque el enfoque general toma on cuenta el manejo
de las cuencas hidricas en toda su amplitud y de 
forma adecuada, no se ospecifican las actividades
 
necesarias. Por ejemplo, en el Apndice K, el
 
componente de uso do tierras y agua so subdivide en
 
miyli riego, conservaci6n de suelos y
 
agrosilvicultura/manejo de bosques.
 

A la luz de lo indicado arriba, se sugieren las
 
siguientes estrategias:
 

a) 	Seleccionar 3 - 5 cuencas hidricas para mini riego,
de no ms de 15 kin, para desarrollar esquemas
integrados de manejo de cuencas hidricas, que 
incluirian: 

* 	 conservaci6n de suelos; 
* 	 manejo y conservaci6n de aguas; 
* 	 agrosilvicultura/manejo de bosques; 
* 	 vigilancia de pari'metros ambientales, entre 

ellos lluvia, escorrentia, filtraci6n,
 
almacenamiento, duraci6n del flujo y
 
evapotranspiraci(5n;


* 	 campailas de promoci6n; 
* educaci6n ambierital;
 
* organ izaci6n de la comunidad;
 
* 	 intensificaci6n y extension agricola; 
* 	 higiene, salud y nutrici6n; 
* 	 salud ambiontal. 

El manejo de cuencas hidricas en estas Areas puede ser 
tan 	completo como sea posible para como
usarlas "cuencas
 
modelo" en diferentes condiciones ambientales.
 

b) 	En otras cuencas hidricas, la. medidas deben
 
dirigirse hacia las Areas problemticas,

principalmente mediante la promoci6n de actividades
 
relacionadas con el manejo de suelos y aguas y la 
agr'isilvicultura/manejo de bosques. En la medida de
 
lo posible, estas Areas se deben usar para
 
demostraci6n, complementada con extensi6n y

educaci6n ambiental para lograr un efecto
 
multiplicador.
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3. Desarrollo de la infraestructura
 

No se ha planeado ninguno como parte de la modificaci(5n
 
del proyecto.
 

4. Uso y manejo de la tierra y el agua
 

El equipo de EA de CICP/ECOTECNIA revis6 la selecciOn de
 
sitios y los planes de desarrollo para todas las 
consideraciones do uso do cuencas hidricas y uso de tierras, 
asi como las relativas a las actividades de agrosilvicultura 
y manojo forestal. La evaluacifn final del proyec-,-v de 
diversificacifn do pequeoios agricultores y do mediano plazo
del DAA se revisaron para ayudar a idontificar 6reas 
problor-nticas y metas para una evaluaciOn inds detallada. Se 
tom6 una perspectiva amplia del manojo y uso) do tierras y 
aguas, incluyendo determinaciones die la ca .acidad de uso de 
las tierras, el manejo apropiado do las cuencas hidricas y
el manejo y uso de suelos y aguas, como lo estipulan los 
t~rminos de referencia para este EA. 

a. Enfoque del manejo de cuencas hidricas
 

Los agricultores, asociaciones de agricultores y

extensionistas de DIGESA identificar~n los sitios donde el
 
mini riego es posible. Los criterios de selecci6n son:
 

- accesibilidad 
- cultivos actuales y potenciales 
- disponibilidad de asistencia t~cnica 
- impacto critico sobre el medio ambiente
 
- capacidad de uso de la tierra
 
- cantidad, calidad y calendario del agua
 
- derechos de agua 
-
 acceso a insumos agricolas 
- opciones de comercializaci6n 
- tenencia do la tierra
 
- necesidades de tocnologla de producci6n
 
- necesidades de protecci6n de las cuencas
 
- conflictos en el uso del agua.
 

Estos criterios dan suficiente cabida a los partmetros 
m~s importantes que determinan el 6xito de los proyectos y
 
sus beneficios netos. La administraci6n de los proyectos, 
apoyada Por asesores t~cnicos, elaborarA parimetros

especifico-., decidirA cucndo 
 en qu6 medida se aplicarcn

dstos. inciso 6 que sigue presciita posibles
justificac I:ics de los criterios de selecci6n de sitios. 

b. Tenencia de la tierra
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El proyecto DAA debe dar atenci6n a la tenencia de la
 
tierra y a m6todos sencillos do tenencia de la tierra,
 
especialmente las tierras de propiedad de los agricultores,
 
comunales o de producci(5n asociada. Las tierras arrendadas
 
o colonizadas podr an presentar obstAculos a los objetivos 
del proyecto. 

c. Tierras forestales comunales
 

Las tierras forestales comuna.es en el. Area del proyecto
 
DAA tienen funciones importanL2s: producci6n de leifa,
 
protecci6n de las fuentes de agua, producci6n de madera para

construcciSn y caza para consumo personal, entre otros. No 
obstante, debido al aumento do la poblaci6n y a falta de 
planes de manejo que aseguren la protecci6n de los recursos 
en estas zonas, estas tierras se estan degradando

rApidamente. Las observaciones y datos recolectados por el 
equipo de EA de CTCP/ECOTECNIA en tres Areas municipales en 
el Altiplano central mostra-on quo, como resultado de la 
extracciSn de le:ia, los bosques se estAn reduciendo en mAs 
del 2% anual en relaci6n con su volumen total. La 
extracciSn de le:)a era selectiva, dirigida al principio
 
hacia unas cuant:as especies: encino (Quercus), Alamo (Alnus)
 
y pino (Pinus sp.). Los lefnadores en las Areas de los
 
bosques comunales en TecpAn e Itzapa indicaron que "cada dia
 
es m~s dificil encontrar buenas especies para lefta (encino,
 
Alamo y pino). Ahora cortamos casi cualquier especie para
 
leila. " 

.Es necesario efectuar estudios para au'mentar la
 
producci6n en el Area, asi como elaborar planes de
 
administraci6n quo puedan qarantizar el rendimiento de estos
 
productos para evitav su degradaci6n total, con las
 
consiguientes consecuencias socioecol6gicas; especialmente,
 
las quo no contribuirian a la escasez de lefia y a la
 
desprotecci6n do las cuencas hidricas.
 

Entrovistas en cinco municipios en el Altiplano
 
mostraron quo los vecinos y autoridades se preocupan y se
 
iriterosan en recibir adiestramiento y ayu.2a para el manejo
 
de las Areas comunales. Las comunidades, municipios y
 
DIGE3BOS necesitan asistencia t~cnica y financiera para la
 
creaci6n y ejecuci6n de planes de desarrollo para las Areas
 
comunales forestadas.
 

d. Necesidades en materia de lena
 

La creciente demanda de lefta est6 aumentando 't presi6n
 
sobre: los bosques existdntes, especi~lmente en las regiones
 

http:comuna.es
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mis secas y con m~s 
en 	

densidad de poblaci6n. Es precis,,.o,Loestas regiones sodonde intensificardn !as 	 actividF!,,DAA. Un estudio efectuado en las cuencas 	
o 

hidricas de v'o.,:vPixcay en Chimaltenango 3mostr6 que 
 aunque cl con,lei'a fue de 46,000 m 1987,en 3 el aumento en I.-,;::;aforestal fue do solo 26,300 in Esta relaciOn so ha.,' m1snotable si continCia la actual tasa de crecimiento dt- lapoblaci6i1 ( 3), si no aurnerita la productividad forestal v n
cambian los perfiles 
de consumo onorgtico do la poblacicn. 

e. 	 Relaciornes de la selocciOn do sitw do
riego con 6reas con de lasmanejo cuer:s,-I. 

El manejo do las cuencas hidricas es neceacio oaL-ci
garantizar eI flujo de aqua para los 	proyectos do :iniriego. Sc debe dar prioridad a 6reaslas criticas zona sde 	 recarga, a detravs pr~cticas de conservacion do aqua vsuelos, agrosilvijcultura y manejo forestal. 

f. ConservaciOn y educaci<n ambiental
 

Una actividad sugerida en 
la secciOn VI.B.2.f., que
debe agregar al manejo integrado do las cuencas 	
se 

hidricas, esla 	 educaciOn ambiental. 
 Esta actividad 
 debe dirigirse
estrictamente hacia medidas do conservacion y manojo docuencas hidricas, que incluyen la administraciOn de un Ireaprotegida, la construcciOn de estructuras para laconservacin del suelo y el agua en 6reas criticas y otros.Las organizaciones 
 no 	 gubernamentales podrian desarrollar
este componente, si 	 se integran en 
 el 	 resto de lasactividades de manejo de las cuencas hidricas. La cuenca"modelo" donde so desarrolle el manejo integrado so puede
usar para estos fines.
 

g. 	Recursos disponibles 
 para apoyar y dar
 
asistencia tocnica para tierras no 
agricolas
 

Los recursos humanos, el 
 transporte, 
el 	 entrenamiento
t~cnico, el equipo, los 
 incentivos 
 y la estabilidad del
personal no 
son 	suficientes en 
las 	instituciones llamadas
Ilevar 	 aa cabo las actividades del subcomponente do manejo de
 
cuencas hidricas. 

La capacidad institucional se 
debe mejorar como sigue:
 

1) Programa 
 do adiestramiento en

agrosilvicultura/m. knejo de 	 bosques para elpersonal de DIGEBOS qun participa en el 
proyecto. 
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2) Programa de adiestramiento para el
 
personal de DIGEBOS/DIRYA que participa en
 
el proyecto de manejo y conservaci6n i
suelos y agua.
 

3) Programa de adiestramiento para el 
personal de DIGEBOS/DIRYA que participa en 
el componente de manejo de cuencas hidricas, 
con 6nfasis en la conservaci6n de suelos y 
agua en 6reas criticas. 

4) Convenios institucionales directos para
 
asegurar lo siguiente:
 

a) dar a las instituciones los recursos
 
(gasolina, vehiculos, vi6ticos) para uso
 
exclusivo do las actividades del
 
proyecto;
 

b) asegurar que el recurso que se
 
menciona arriba se pueda proporcionar
 
f6cil y r6pidamente;
 

c) estrategias para asegurar la
 
retenci6n del personal en los proyectos
 
(establecer un periodo minimo de
 
retenci6n en el convenio institucional)
 
e incentivos tangibles para el personal
 
(premios por buenos resultados becas
 
para cursillos, viaticcs, distinciones);
 

d) establecer en los convenios el
 
tiempo que la instituci6n dedicarA al
 
proyecto y a otras actividades;
 

e) mantener buenas relaciones con los
 
directores de DIRYA y DIGEBOS;
 

- hacer que se sientan 
responsables de los 6xitos y 
fracasos del proyecto; 

- planear reuniones peri6dicas con 
ellos para evaluar los 
resultados presentes. 

DIGEBOS:
 

1) Falta de personal capacitado en mane'.,
forestal, agrosilvicultura y manejo de cuencas
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bacteriano;
 

d. 	 precipitaci6n pluvial, en mm, usandc: 
pluvi6metros instalados y vigilados en cada 
sitio; 

e. 	 temperatura, usando un term6metri) de
 
mnximas/minimas instalado en cada sitio;
 

f. 	 usos de la tierra; so deberia desarrollar un 
mapa detallado del uso actual de las cuencas 
hidricas; 

g. 	 cubierta boscosa; usando fotografia.s a6reas, 
se deberia crear un mapa que co, tenga La 
ubicaci6n y extension de los bo:;aue:; 
existentes. 

Ademts, los estudios de factibilidad para los si:tman. 
de mini riego propuestos deberian incluir lo siguiente:
 

a. 	 evaluar los impactos ambientales C
 
identificar las medidas paliativas;
 

b. 	 determinar !as Areas de manejo de las
 
cuencas hidricas criticas tomando en ctienta
 
su papel en la recolecci6n y retenci6n de
 
agua;
 

c. 	 preparar una lista de medidas integradas de
 
manejo de cueiicas hidricas de aplicaci 5n
 
flexible a todos los sitios de mini riego y
 
sus 	cuencas hidricas, que incluya:
 

1) 	practicas de conservaci6n y manejo de
 
suelos y agua;
 

2) 	 pr~cticas factibles de agrosilvicultura
 
y ganaderia dentro y fuera de las
 
parcelas de mini riego;
 

3) 	 vigilancia peri6dica de: fertilidad de
 
los suelos; calidad y cantidad de agua;
 
y variables meteorolOgicas
 
(precipitaciOn y temperatura).
 

La capacidad institucional se deberia mejorar asi:
 

a. Programa de adiestramiento en
 
agrosilvicultura/manejo de bosques para el
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personal de DIGEBOS que participa
 
proyocto.
 

b. 	Programa do adiestramiento para el P.. 
de DIGEBOS/DIRYA quo participa .:: U 
proyecLo de manejo y conservaci6n de suelos 
y agua. 

c. 	Programa de adiestramiento para el personal 
de DIGEBOS/DIPYA que participa en el 
componente do manejo do c uencas hldric, 
con 6nfasis on la conservaci6n do suelos y 
agua en areas criticas. 

d. 	 Convenios institucionales directos ea-n 
asegurar lo siguiente: 

1) 	 dar a las insti- uciones los recursos 
(gasolina, vehiculos, vi6ticos) para uso 
exclusivo de las actividades del 
proyecto; 

2) 	asegurar que el recurso que se menciona
 
arriba se pueda proporcionar f~cil y
 
r~pidamente; 

3) 	estrategias para asegurar la retenci6n
 
del personal en los proyecLos
 
(establecer un periodo ml.nimo de
 
retenci6n en el convenio institucional)
 
e incentivos tangibles para el personal
 
(premios por buenos resultados oecas
 
para cursillos, victicos, distinciones);
 

4) 	establecer en los convenios el tiempo
 
que la instituci6n dedicarA al proyecto
 
y a otras actividades;
 

5) 	mantener buenas relaciones con los
 
directores de DIRYA y DIGEBOS;
 

a) 	hacer que se sientan responsables de
 
los 6xitos y fracasos del proyecto;
 

b) 	planear reuniones peri6dicas con
 
ellos para evaluar los resultados
 
presentes.
 

Las 	deficiencias institucionales (DIGEBOS, DIRYA) son:
 



Falta de personal capacitado en manejo forestal,
 
agrosilvicultura y manejo de cuencas hidricas.
 

Predomina el personal con especializaci6n agricola 
(peritos agrOnomos, ingenieros agr6nomos). La instituci,n 
no tiene un solo ingeniero forestal. Especificamente en el 
campo del manejo de cuencas hidricas, maneejo de bosques y 
agrosilvicultura s6lo tienen un M. Sc. en Cuencas Hidricas, 
un M. Sc. en Silvicultura, 9 ingenieros agr6nomos con 
especializaci(5n en recursos naturales renovables, un 
especialista en manejo forestal y un tdcnico forestal. 

Se necesita capacitaciOn en: 

a) manejo forestal/agrosilvicultura; 

b) manejo de cuencas hidricas; 

c) conservaci6n de suelos. 

Otros factores limitantes son:
 

a) 	 falta de gasolina, vehiculos y vi~ticos cuando se
 
necesitan;
 

b) 	 falta de incentivos al personal para los que
 
participan en el proyecto;
 

c) 	 falta de retenci6n del personal en los mismos
 
puestos;
 

d) 	 falta de insumos, materiales y equipo cuando 6stos
 
se necesitan;
 

e) no asignar al personal exclusivamente al proyecto
 
(adem~s de sus funciones dentro del proyecto, al
 
personal se le asignan otras tareas burocr6ticas que
 
los distraen).
 

6. 	SelecciOn de sitios
 

El eqtjipo de EA de CICP/ECOTECNIA recomienda las
 
siguientes aiiciones o detalles sobre los criterios de
 
selecci6n dc sitios: 

a. 	 Los criterios enumerados en el punto 4.a.
 
que antecede se deben convertir en
 
par~metros especificos y medibles -ara darle
 
a la administraci6n del proyecto
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•ins-trumentos de selecci6n bien defini, s. 
Estos parzmetros se deben seleccionar con 
base en la aplicabilidad al proyecto y a las 
condiciones existentes en Guatemala.
 

b. 	 El compononto do uso de la Lierra y el agua 
debe conservar y formalizar su perspect iva 
integrada. El enfoque seialado en el punto 
2. 	quo antecedo puede dar esta perspectiva
 
integrada sin 1.imitar excesivamente la 
ejecuci,5n del proyecto. 

c. 	 Adem Ls, es necesario agregar los siguientes 
criteio: 

evaluar los impactos ambientales e
 

idontificar las medidas paliativas; 

determinar las Areas de manejo do las
 

cuencas hidricas criticas tomando en
 
cuenta su papel en la recolecciOn y
 
retenciOn de agua; 

* 	 preparar una lista de medidas integradas 

de manejo de cuencas hidricas de 

aplicaciOn flexible a todos. los sitios 
de mini riego y sus cuencas hidricas, 
que incluya: practicas de conservaciOn
 
de suelos y agua; practicas de
 
agrosilvicultura y ganaderia fact ibles 
dentro y fuera de las parcelas do mini 
riego; vigilancia peri6dica de la
 
fertilidad de los suelos; calidad y
 
cantidad de agua; variables
 
meteorol6gicas y cambios en los usos de
 
la tierra.
 

* 	 establecer pr~cticas factibles de 

agrosilvicultura y conservaci6n de
 
suelos para cada sitio.
 

C. 	 ProtecciOn de cultivos; manejo de plagas y
 
plaguicidas
 

Los efectos de los plaguicidas se pueden agrupar en tres
 

categorias amplias: i) problemas relacionados con la
 

agricultura; ii) problemas relacionados con la salud humana; 
iii) problemas do contaminaci6n ambiental. El equipo do EA
 

de CICP/ECOTECNIA efectu6 las siguientes encuestas y
 

anAlisis para documentar estos vt-octos: 
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Encuesta general de los beneficiarios del DAA-I: un
 

total de 282 agricultores seleccionados al a-ar
 
fueron entrevistados usando el cuestionario que so
 
presenta como Ap~ndice 4;
 

Encuesta mAs detallada de los beneficiarios del DAA:
 

16 agricultores fueron entrevistados usando el
 
cuestionario ms especifico que se presenta como
 
Ap~ndice 5;
 

* 	 Encuesta epidemiol6gica: se entrevist6 a 145 

agricultores y beneficiarios usando los
 
cuestionarios que se presentan como Ap~ndice 6;
 

* 	 Antlisis de envenenamiento por plaguicidas: se 

obtuvieron y se analizaron los datos de
 
envenenamientos por plaguiciia; para 1987 y 19S6 del 
Area del DAA;
 

* 	 An~lisis de residuos de plaguicidas: 14 sitios 

fueron examinados para determinar los residuos de 

plaguicidas en los cultivos, el suelo y el agua. Se 
analiz6 un total de 39 muestras en busca de la 
presencia de Metamidof6s, Cipermetrin e insecticidas
 
organofosfatos en general.
 

* 	 AnAlisis de costos: Se obtuvieron y se analizaron 

los datos de 1987 para cultivos financiados por 
BANDESA para determinar la proporciOn de manejo de
 
plagas.
 

1. 	Consideraciones especiales sobre plaguicidas
 

Los 	timinos de referencia indican al equipo de EA que
 
evalae las implicaciones del esquema de diversificaci6n y
 
comercializaci6n para los sistemas de protecci6n de cultivos
 
sostenibles.
 

En la actual agricultura gatemalteca, diversificaci6n
 
significa alejarse de los culti-.os b~sicos tradicio ales,
 

tales como maiz, frijol y trigo, hacia cultivos comerciales
 
no tradicionales de mAs valor, tales como manzana, br6coli,
 
coliflor, fresa, arveja china, melon, okra y pimientos.
 

En este contexto, comercializaci6n diversificada se
 
refiere a una mayor orientaci6n hacia el mercado de la
 

exportaci6n, en lugar de cultivos para el mercado local.
 

Estos dos cambios estAn interrelacionados. Los cultivos
 
diversificados tienden a desarrollarse con miras a la
 

http:culti-.os
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exportaci6n. 

La diversificaci6n agrLcola se inici6 en seriP,
 
Guatemala hace unos quince ai)os. Desde entonces, I 
exportaciones agr! olas no t -adicionales subierin l .1 
mximo de $2'60 raillones al aiio hace diez aicos, bajaron a 
$180 mi Jones en 1986 y han crecido en un 30% anual clesde 
entonces (Fanny do Estrada, GREXIPO, comunicacin personal, 
3.988).
 

Los cultivos no tradicionales para la exportaciOn puodon 
o no requerir prActicas de control do plagas rds intens~vos 
que los cultivos tradicionales. En todo caso, debido ii 
valor mros alto do los cultivos para la ex portaciOn y los 
requisit do cal.idad de los mercados de exportaci6n, un 
control (<0 plagas mros intens'vo so ve como algo esencial. La 
itroduc cL)n de estas nuevds esecies o variedades uucde 
ternet inicialmente pocas o n inguna p laga, has ta qu so 
ins talan en la nueva 6rea. Los tratamientor prof ilcticons 
on esta 6poca estorilizarian el campo y permit i1 I an 
explosionos de las plagas tan pro iio como 6stas se 
present-ar-dn. Por otra parte, las plaga% ya pueden estar 
prosentes on l 6rea en otros hospederos, y simplemente 
pasarse al nuevo cultivo. En este caso seria de la mayot
impor tancia determinar cl potencial do da)os antes do 
iniciar trtatamientos con plaguicidas que con seguridad 
elimiharian a los predadores y parAsitos quo ocurren en la 
naturaleza. Las colchas do parches a que se asemeja la 
agricultura guatemalteca ofrece hospederos alternos tanto 
para las plagas como para especies bencficas. Las pr~cticas
 
de cult ivo durante" todo el ai]o complementan la 
disponibilidad do hospedc-,os y puedon permitir que las 
poblaciones de piagas reinfesten nuevos campos. Si esto 
crea un problema con las plagas, ya sea por los daftos quo 
6stas ocasionan o porque afectan la presentaci6n de los. 
productos, se deben tomar medidas de control. Esta 
agricultura diversificada a pequeina escala ofrece gran 
flexibilidad en el uso de prdcticas culturales para ayudar 
en el control de las p].agas, reduci~ndose posiblemente con 
ello la necesidad de pla.guicidas. 

La Tabla 7 muestra los gastos de protecci6n de cultivos
 
en
como porcontaje do los costos totales de producci6n 


cultivos tradicionales y no tradicionales para 1987.
 

El control de plagas fue considerado "efectivo" por el 
100% do los agricultores tradicionales y por el 99% de los 
agricultores no tradicionales. Su percepci6n del control de 
plagas so basO primordialmente en el uso do plaguicidas. Sin 

vez
embargo, el 85% indic6 tambin que las plagas eran cada 
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TPOL A 7 
GU1TEM.RA: COSTO DE PROUCCION POR HECTAREA, CvPO, FENTE DE P-GUICIDAS Y CCDFJENTE DE COSTO 

IMPORTADO DE CULTIVOS SELECTOS, 7 

CULTIVO rO'STOSCTO :COSTO : PLIGUICIDA X. :CSTO DE =D UTILIDAD :. UTILIDAD 
DE PROUC- 'DEL DE LA ,.,AS :D= CCf.lPO0 EVTE :2E OTROS CC. P'2 NTE BRJTA : TA 

* CION D. :kLAGUICIDA APLICACION DE FrAPLICACICN :DE PL/1UICIDA iNSt.19S TI,'PORTADO 

,, - - - - ELN3U.lC.DA ........- ---- ---------- -i---;-----S 
::AJONJOLI 2,225.70 : 367.06 0 , , 2', .. 799.0193.08 460.54 22ix J.54 3,025.00 

HAIZ : 5,106.03 1. 336.10 102.42 438.59 : 13/ 1650. 04 2.' : 6,67".23 : 1,010.65 

_
TR iGO 4 I19.C,CS 323.20 . .17 ,G9. 3 5 %. ' .. .1,734. C3 i 573.-

PAPAS .15,7f60.07 : I,S60.14 S: '..00 1,955.14 127 : 2,717.33 21,979.67 : 4, G19. -.7 

RAB A!, : 2,33.09 : ----- : -- ---- --- : 3,312.00 : 913.12 

-CEBOLLA, 9,29G.16 : 1,039.53 1 245.25 : 1,294.78 : 147 ' 1,.114.00 297. , 12,505.00 : 4,994.70 

F-POLLO : 10,723.25 : 750.51 296. 00 '. 1,046.51 107 1,5-3.25 : 24%:. , 1.1,?4.0 0'5,O1. 4 
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------

E ACHA 
-  -

e, 50.5 
--- - -  - -

. 
-

660.40 
- - - - -

: 
- - 245 - - - - - - - - 905.40 - - - - - - - - 107 - - - 1- 1,..- - - - - --- -  - - ,- 12,791.0.- - - - - - - - - - - -

MANZANA : 20,555.14 ' 1,554.17 : 1.50I 1,15.67 : 9z : 2,01'3. G7 2IZ 13,6,3.00 : 6,557. 62 

ZANAHORIA 1 9,456.16 921 .05 273.50 1,201.35 1W" ,,6C.4.rf; 15, 12.o0 s, C-3 

FRIJOL FABA 3, 35.24 331.70 ', 15L: 40 .- ' '. V.I 1.7,, r 00 

COLIFLDR 8,009.72 0893.83 C7U..i 1 1,572.33 1 20. c, . 4 3,30. A...: 7 
......................--- - - - - - - - .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .--- --.7..l, 1 921.50 5z 2,6:.... 21. 16 ,301.09 : 13 755. 2 

FJSLS I¢L 5,C20.4L . ., -,:. 1 ; 10.05: , ,37.05 " , ..:;..~'7 ,450 2,7l. 

- ------------------------------------------ 7----------------------------------------------------------

24/ 1 26,267.67 : 13, 7f,(.73G.90 : 2,D3I.40 : 9Z : 4,215.0 --------------------------------------- : 
. -: 26,931.32 : 1,601.42- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7 ---


http:1,601.42
http:26,931.32
http:2,D3I.40
http:26,267.67
http:5,C20.4L
http:1,572.33
http:8,009.72
http:1,201.35
http:9,456.16
http:3,312.00
http:21,979.67
http:2,717.33
http:1,955.14
http:I,S60.14
http:1,010.65
http:6,67".23
http:5,106.03
http:3,025.00
http:2,225.70
http:GU1TEM.RA


-- - - --------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

-- -- -- -- ------ ----------------------------------------------------------------------------------

-- --- ----------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- -- - --------- ----------------------------------- ------------- - ----- - ---------------

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------

-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

------------------------------------------------------------- --------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

2(c,- ti ja 

CULTIVO 	 :ToT ,L :CCSTO 'COSTO PLA3UICIDA * % :CC73TO DE 'X DE . UTILIDAD ' UTILIDAD
 

:DEL COS;O DE :DEL DE APLICACION MAS DE CCMiP0NEN- :OT ROS INSUMOS CCMPONENTE BRUTA :NETA
 

, PRXOUCCION D. :PLAGUICIDA DEL APLICACION TE DE : IMPORTADOS IMPORTADO
 

:PLPCUICIDA 	 PLA6UICIOA :-"- -- 

27. : 17,950.03 : 5,470.5823.50 : I 100.50 : 9. : 2,02". 50AJO 	 : 11,979.42 : 954. CO 
I---------------------------------------------------------

3x 3,503.00 : 21% 29,390.00 : 10,719.85
0AlA AZUCAR 20,709.45 	 3.I.Co 367.50 708.50 

: 12,025.00 : 2,324.04

TO'T E 	 9,442.22 : 1,410.80 271.13 1,676.-.3 : 16% . )13.21 : 27% 

13. 21.00 1.1% : 	 2,700.00 : 1, 227.Od
RIS 1,472.92 : 	 162.30 24.00 ' 10.30 

7C8.o 151] 919.09 : is/ SE.0.04 1, 30% : 6,885.65 : 1,555.6'"AZ 5,2. 56 : 95 10 


17% 714.50 34j. : 5,447.00 : 1,2136.21

FRIJOL 	 . 4,160.32 : 570.31 . 127.20 705.51 t 

3,138.00 : 1,244.43 

" 155 .33 22. % 12,103.33 * 7,4C0.31 

1 2,071.50 22-.01 5S.SC5.12Z 264.51 ? 305.47 : 274 : 

.... 1 2 I :20 ,772.7 	 .C;O 2,141 67 

977.00 21;/ 0,635.00 : 2,649.00
,773. S.:: 	 O.0:) 22. ;],020.00A2i 10T 

*--------------------


:O,0 ,074 C'0 : 114 1 05. 63 23. I6,967"0] 6,752.43SIC,07.,C ,, 53 4 

2O I 049.o?1 3 31 : .. :04' 25.77C:-TRCOS 	 -I ,04=.rn3 : : 7S ... s : 1 .;0. 
22Z 4,.. . . 00•.. 

,4 I.. 1,570.10 2?. 1 ,f.:J.u. , :.=9.C,, 
I~~k -. 	 . -.. 

.CO. 104 

,'SCI. O 31? 7'.-300.03 * 26,571 .00 

PMAlENTA GCOUDA 	 1 ,uOrX. :'3I.L. 

PLMTNTA NEGRA 20,2 ].u] 	 '... I 7'.t7 

I 4 I 1-1.:S l' 1112% , j3.3. 5,315.00PLATANO/B.ANAN O : 5, 2't,. 0.ui 2?l ... 

2111 31)1% l ,: 3, 2%c. 7&PIWMENTOS 	 7, 032.4 ,, .::a 31.:. l 1 701.25 4 
. . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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( - >n :-,a 	 3 

1 -------- ------------------------------------------------------- -


TrTO- 'EL *-'STO DEL ZPLN3UIA :CoSTO DE DE CCMPO- UTILIDAD ::UTILIDADP TO DE D PLAGUIC.DA :D=- APLICACION 	 TIAS '-DEL COM.PO- :O ROS NENTE BRUTA ETA'PRUCION D. :DEL F'.r'LICACI0 NENTE DE 'INSIPOS :IMPORTADO: 
'--- --- - - - - :PLAGUICIDA :PLAGUICIDA ;I'PORTADOS 1 

PALMA AFRICANA 2,731.00 : - " -- I ,O.O0 3G7 1,250.00 : 6-.-5-00 

CLAVO ),037.00 920.00 2192.Cc 1,912.00 127. 542.00 2. 1 8,460.00 3,010.50 
-~----------------------------------------------------------------------------------------------

VP.INILLA 	 1 15,249.00 : 670.00 1 315.0 905.00 : 6 : 1, 000.CO 137. : 7,75.CO 	 ': 0,894.00 

SA!IA 	 I 4, 2J0.4 : 1,237.76 1 219.50 : 1,457.26 . Z,5/ 39.3.55 1 447. : 5,29?.50 : 1,424.47 

1 2,241.54 194.00 1 77.25 271.25 : 12%" 1 203.00 1 21/ 1 2,275.00 622.65 
-~-- -----------------------------------------------------------------------------


PIRA- : 11.Oco.08 : 585.48 
 344.0 929.93 : f, 1,, 4.75 187. : 15,630.91 8,4G67.04~~------ --- ----------------------------- -------------------------------
P.RYR 7,604.55 : 1,607.00 : 346.00 : 1,953.00 1 267. 629.00 ! 341 : 20.179.00 : 12,573.45 

KENAF : 0 - 135.00 % 1,204.00 694.005IO.00 * 	 --- 267. 

TABA,0 6,775.32 : 1,229.53 342.30 : 1,571.02 : 237. 1,039.25 39%. : 9,395.00 : 2,619.68 

SOYA F 12.03 : 109.40 : 40.00 1 149.40 : 177. 2E?.00 SOZ : 1,110.00 : 227.97 

JEN~3i3E 5,075.03 1 5113.7r CO00 610.66 ' 127 1 249.92 177. : 6,500.0 , 1,504.37 
---	 ....----................-------------------..----...---------------------- ------------
 __-

EL.4.4 1:3. 1,718.93 

HIlISCUS : .V;. : 45.00 : 9.00 54.00 07 11.O0 107. 1,080.00 : 469. 06 

r.LCN•" 	 . " 771.40 2 1 6s ?6% 4,720.50 

----------------.------------------.-------------------------------


97 r.. 5) .,. 	 : .ALVERJA CHIINA 	 1,92. 5, G2 5U 6,077.37 207. 2,427.50 , 2/7. 52,605.00 1 17,30.06 
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ms dificiles de controlar.
 

2. Area afectada, cultivos y plaguicidas
 

Esta es la base analitica de la secci6n soire 
plaguicidas. El uso actual de plaguicidas, los impactos 
directos sobre organismos quo no son blancos, los efectos 
alejados del sitio a tratar, los problema con plagas
importantes por cultivo, el desarrollo de resistencia, las 
implicaciones para la salud humana, los costos econbmicos 
del uso do plaguicidas, el conocimiento de los agricultores
do las propiedades de los plaguicidas y los peligros y
relaciones de las pr~cticas de control do plagas con ocros 
programas so discuten on detalle. Ya que c] DAA-II cubrira 
todo el pals excepto el DeparLamento del Petdn, cubrirA 
potencialmenLe todos los cultivos, incluyendc sus plagas y
los plaguicidas en potoncia. Una revision exhaustiva del 
uso de plaguicidas agricolas en Guatemala va mucho rds all6 
del Ambito de trabajo do esta EA. El uso actual de
 
plaguicidas en proyectos de la AID so analiz6, con extensi6n 
a los cultivos que no so promueven actualmente pero que
 
encajan bien on la categoria de "agricultura diversificada
 
de poquehos agricultores".
 

a. Uso actual de plaguicidas
 

El equipo de EA de CICP/ECOTECNIA evalu6 el uso de
 
plaguicidas en un universo compuesto de: a) todos los
 
usuarios de crdditos del fideicomiso de la AID en BANDESA en
 
1987, separando los correspondientes al DAA (037), DPA (034)
 
y otros proyectos de !a AID: b) los agricultores aportados
 
por compaslias y-cooperativas que pertenecen a la Gremial de 
Exportadores de Productos No Tradicionales; c) las fincas y 
agricultores qne trabajan con FUNDACEN; d) los agricultores 
asistidos por CLUSA; e) los agricultores asistidos por la 
CUSG; y f) los agricultores que pertenecen a federaciones y
 
cooperativas agricolas.
 

Un total do 2,032 agricultores se beneficiaron de los 
proyectos DAA/DPA en 1987, segin informaci6n de BANDESA. De 
6stos, se tom6 una muestra aleatoria de 282 agricultores (el 
14%). Se hicieron entrevistas usando el cuestionario que se 
presenta como Apdndice 4. 

El Ap~ndice 12 contiene una lista de los plaguicidas
 
usados en los proyectos de la ODR. La tabla 8 muestra las
 
plagas por cultivo.
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Taibla U. Plagas identificadas en A~s cultivos de la ODR, 1988 

MAN ZANA 
HM1 us Opp 


FRIJOL
 

Phaweolus vulga~ris 


REM'OLACHA 
Ieta~ vulg~aris 

E(ROCOLI 
Brawsica oleracea 

Vaxr ita21ica 

COLES DE BRUSELAS
 
Dr~sca oleracea 

vcar cramnifera 


perniciosu;.
MaLIdrasPidiotL(s 
PhlyllophagaJ "P *Erysoma lianiqrerun 

n, inauqultisNectria cjaii Ventura 

pha~euli,.
Xanthorno%. phasecoliS, UromycP5 
* Yellow mosaic virus,
Altrernaria app, 


Colletotrichlum lindemuLthiaflLur, Liriomyza 

Ippy *Erpdaca SPI saissetia IM1 
WFhy1 1ophaga sp, Spodoptera up A'gromny'a 

acrea, *Apion godmnni,SP; Es.tigmne 
Tria1 eurcidtr up, Aphis spc Nacrosiphum 

sp, Thrips sp, Demisia sp, *Diabrotica 
tabaci. 

pesia
£podoptc'r spp) lMizus 

Vertebra2tes. PhyllophagaS) 
5p F1L~t211iTrichoplusia~ ni, Agrotis 

Diabrotica spp,xyllostella, Aphis spp, 

Thrips SPP5 *Cercospora beticola, 

Peronospora~ schantii, *Pythium ultiniun, 

solani, Alphanomycr2sWFhizoctonia~ 
cochlioides, Phorna beta. 

Foronospora parasitica) Xanthomoflas
 

campostris, Fusarium oxysporitm, F.
 

lincjam, Tetranichus
coflLtiflans, Phomac 


sp, Spodopter2
sp, (Agriotes sp, iAgrotis 


t*scia mufluste, 1revicoryne~ brassica, 
aripa, Macrosiphum sp,WLeptophobia 

Mys~us Sp. 

*He1llul phidualis, Trichop £.ia ni,
 

*Ascia monuste, Plutelli' w&culipeflsis,
 

t1acrosiphLIM Sp, IBrevicoryneiL brassicae,
 

M1yz:Lt sp, tAqro.tis sp, Estigmofle acrea,
 

Prodenia Gp, Lepthophobia nr-ipia Phm
 

1irj.mrn Xanthomona~s campestris,
 

We~rnospora parasitica~
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REP OLLO
 
llra~sic olcoracea 
var capitat 

COLIFLOR
 
Brassica olor-acea 
var botritis 

CLA VEL
 
Dhiant US S;[ 

ZANAHORIA
 
MAUCLIS CAIrctA 

API 0
 
Pipiun graveolens L. 

CR1 SANTEMO
 
.CrisantCi'rUrn Sp 

CAFE
 
Coffea spp 

$Srtnh~pllb?t(i;i. *scia mnL5tu., 
*Leptophobia aripa, Tricliopl~tS-:.- ni, 
Phy I1 )11pa sp, -[:qa Spodoptera 
rMeloidoclyflo spp. *Hel lu] , idi.:IP 

brassicola, FUSaritUm ox y p (-rtUrn 
1.cCnf II U t ifn afn s PI asmod io p io ra 
brasicac, Xantliornonas caupostris:, Phoma 
1ingarn, Al~te~rnaria, s~p. 

Mycou-phrella brass ic o lzi 
*1asrnodiophora~ brai;Gicae . Fhoma ligam, 

phidilealis, Spodoptora sp, 4:Acizi -p, 
*Leptophobia sp, TrichoplUSia ni.. 
5Agrotis sp. 

MyZ LIS pe rs icc, Fora t y1 en chuS spi 
Meloidogyne~ sp? *Dotrytis- cinerea 

Systuna basalin, Caliothrips faSCiatUS, 
Thrips tabaci, WFhy11ophaga sp, tciroti5 
ipc.ilon5, Diabrotica sp, *Herpentograrna 
bipUnta1is, A~phis spp, MyzLts pericae . 
Alternaria dauci , Cercospora carotacu', 
Stemphy>liUm radiCiUrn 1 Erwinia caroto-vora 

Agrornyza sp, *St-ptoria apiicola 

Tetranychs--- Sp, Aphis spp. MYZLIS Gppp 
*lBotrytis cinerea 

CorticiUrn kolcorocja, FusariUrn Spp.q 
Phythophithora Spp Fhyllophaga Spo 
* Rh i zot tonia solani, *Pel IiCc.ctria 
Yilam-n tosa, *Thanatephorus CLICLMr r is , 
Mycona citricolor, *tHemileia vastatrix1 
Phyllophaga sp, Paraecantus g~tatOMalac 
LL-UCOptura coffeella, Agriotcis sp. 
*Hypotonemus hampioi. 
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MA IZ 
Zvai Mays 

PEP INO 
CLCLUm-NiS tvu 

FRIJOL FABA
 
viciia fcTaba 


AJO
 
$1AllM S,-,t-;UUrn 

lI LTOMATE 
Physali; -,pp. 

PUERRO 
AliIuM par-rUM 

LIMfON PERSA
 
CitrUS, Sf)p. 

AVENA 
AVena sfpp 

CE BOHLA 
AfliUM Capa 

NARAN JA 
Citrus isinensis 

*Spodoptera f r~g i prda, Sitotroya 
cerea1ela, *F:hylophaga sp, tAqrotis sp, 
Rhop~1~i iphrn) Ui Agriotes -;p,aic ;1 

sP (IclC)pt ra 5 pI Diabrotica S 
Vur te bra tcG, ListonotUS diretrichi 
ELUX0E-tA mjkor. He Imynto1 cF-poriUf-. turciCUm, 
Ustilaga rnaydis, Pythiumr spp. 

*Diaphani~a Spp, TriC11hApL~i~l ni, 
Phyllopiauja sp, Spodoptera spp.
 

tctrn ari a f aba., Empoaaca . 
* Pfiy I op 11a Pp Agriotes sp. *(Ophis 
f ab;_1 

Trich-op1Lt~ia ni, *Fhyl Iopaga Sp) 
I'Agracis ip--icn, *Oqriotes sp, Prodenia 
Sp, *Thri ps spp, Al ternaria porrn, 
*Peronospora des trUC tar 

Agrotis Fp, Al'Ltrodess spp Aphis sp, 
Phythophthora infestans, 

*Alternaria parri, Agrotis repleta, 
Agratis malefida 

Aphis spp. Toxoptera autrantii 

No persts and deseases reported. 

Agr)yzom.A placetis, *Peronospora 
destrUCtor, Phyllophaja sp, Frodenia sp, 
Agrotis. sp, My-ZLS spp, Diabrotica spp, 
*Thrips spp. 

AleUrocanthUS W~g I Mi, Toxoptera 
aurantil, Aphis spp, COCCUS Spp Aphis 
spl LLpidoaphos beckii, F'lanococcus 
citri, Saossetia Spp, Ceratitis 
cA pit~ata *Anastrepha Spp~ Unarspis 
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ARVEJ\ (GUISANTE)
 
Pinum~r wa.tivun Ernpoasca~ op. *Fhyl Iophagaq sp. , 

sp. (y hi;o Eproc hLw:- it I. t 
*IAscochyta pisi; *ErysipbLQ po'lo
 
f-usariUrn so1ani F. pisi 

DURAZNO
 
fPrLunlL persica2 Viru~s
 

A~nancas cornpLs *Erwinia car~itovora, Ceratocystis 
paradoxa~, *Thecla spi Grillidae,
 
*Podysos ajenor


CIRUELA 
FrLnflL arericaLna rlyZUS sp 

PAPA 
Sola~nurn tuburow3un Ernpoascia spP Phylophga Sp,

*Scrobipalposis solanivora, Agriot&es up,
MPthorirncua opercmile1la, Spodoptra

exiguia, Trialeurodes sp, fiphi gosypii,
Diabrotica sp, *Macrosiphum euphorbjia, 
MizLus persicae, Ropalosiphurn maidiS, 
A] ternaria solani, . Fhythophthora 
infustans, EFisariumr solani, *Psceudornonas 
volancear~1um, Rhizoctonia solanj 5
Fythium deboryanUM, *mosaic vXirLS. 

AJON1JOL I
 
SCnmun indicun L. Acrotis op, Spodoptcera sp, *Spodoptc'ra 

sunia, *Loxa viridis, A~phis SM,
AleuLr-odes spP Ccorcospora sesamx, 
Alternaria sp 

-ARVEJA CHINA
 
Pisum SatiVull *Fhyllophaga sp, Agrotis sp, fAriotes 

sp, Trichoplusia ni, Aphis sp,
Diabrotica sp, *(Ascochyta pisi. 

*Er-ysiphe polygoni 

FRIJOL DE*SOYA
 
Glycine maxc Dicabrotica Isp, Alternaria sp. 

CALABAZA
 
Cucurbj ta i'epo 

pepo Agriotcis spp, Alternaria cucLumerina 
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FRESA 
Fragajr1.a Virginiina T13otrytis ci.nt'rea, Wyoparll 

fraga~ria, Cl.AdosporiLIM f01 LM, 
cygotis- ssp SpodopturaZTetranychLl, Gp, 

fip, *rmylilopha:ga sp. 

EJOTE. (JUDIAS VERDES)
 ;p,TetraflychLIS S3p, AgrornyzPhlZAO011IS VLlcjziris 
lindenithianufn*Co11cototrichUM 

GUISANIE DE OLOR
 
phzig a ~p Trichopi.;ia ni, A~phis

Pit~L-1,0 T,,tiVUM PhylI I 

TA-DAfCO
 
3Eiic tkb~ci Spocdopter~k Q XigLIZA, 

Njc~otianalc tabaCUM 

*Phyl 1o0ph~g sp.*Mand.UC: a 

* HeIi o LhiE viresconfs 3 , 0gr io t ,s sp, 
*Trichop ILisli ni, MyZU E pprsica, 

*Phythophthora3 parasit~lic 

torncato. *FPhythophthorae 3CLL~oftLm FsL-Udcmona -Lycopersicofl solctni,*Atornari3 
rMy :US Sp,

infetn'-3 
vertebratrs, k.-CrE5i phUt MSp, 

Tetranychu sp, M~ndUCL' S-p, *He iothis 

- ptiF~yllophagac sps Agrotis sp, 
*t~rnisiG taba3ci,,Spodoptura e-Xigl-t, 


sp, Diabrotica sp, *MeloidogyfleA~phis 
spp. 

NABO
 
Fhyl 1ophaga~ sp.

Brasica fl1 PUS 

TRIGO 
roseuLM f. cereca1iS, PLICCiniaFUSJaricr
TritiCUM a05tiVutM 

PUCCinia stri.iformis, Septoria tritici, 
recondita, MqacrosiphLumPuccinia 


frUgiperdagranari-UM, Spodoptera 
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b. 	 Impactos directos sobre organismos quo no
 
son blancos
 

Las prcticas de protocci6n de cultivos entre los 
agricultores de los proyectos DAA/DPA fueron encues-adas 
para ident-tficar -I conocmiiortc do los organisinos quo no 
son blancos, c6mo Los afeclon los plaguicidas y qus se estl 
hac ien.c pa ra p:o tege(-ls. EI equipo de EA de 
CICP/ECOT CNIA ta:nbin foct u6 un oxoerirmonto en un campo 
para establecei la piresencia Ic! poblaciones de plagas y 
organ msos auoe no son blancos ante.s y despuds de aplicar 
Ambush, Mai7:ate y onn. ient, .lt folia 


Cierto numer-o pr ct icas de p.o t0cci6n do cultivos'e 


mejorara las poblaciones de organii3ros que no son blancos. 
Entre 6sta; se cuenLa el uso de umbva les econ6micos para 
medir os t1at ai onto cun olaguicidas, el uso de 
plaguicidos s ,1 iv,) La]t,: como el Bacillus thuringionsis 
y limit-a ci uso v.. aici-aO de a:naiio espect ro has ta que 
las r ] i , a iac , xi in , an sroonu uso, general-n: nte 
hacia cI fin dt .a tonaa,rala de cultivo. Otras medidas 
serian la apilic .e V on puntons o faj an para preservar los 
organi:smon quo no -- n blancos on Areas adyacentes, el uso de 
cultivos Lramua y eL minacin de residuos de cultivos. Se 
encontr{6 que niguno d s agriculthores de los proyectLos 
DAA/DPA Cstahan u 1 i anda eslas par.cticas. 

Un expe-imento se llev6 a cabo en el br6coli en tres 
etapas do su dusazrrollo parza determinar los efectos de la 
combinaci 5n do los plaguicidas Ambush y Manzate sobre 
organismos n( ficos. En la etaoa madura del br6coli (30 
dias dospus diel tia-rsplant o a m~s), las arailas y colembolos 
se redujeron en forma signif icat iva en las parcelas 
asperjadar. Las aralas ayidan a controlar las plagas Pieris 
sp. y Plutella sp. No se observaron ofecLos significativos 
en el br6coli tiorno (8 dias. despuds del transplante) ontre 
las parcelas tratadas y las il,tratadas (ver el Ap6ndice 2). 

c. 	Efectos ale-It.:os del sitio de aplicaci6n
 

El equipo de EA do CICP/ECOTECNIA reuni6 y analiz6
 
muestras do suelo, agua y productos en 14 fincas diferentes
 
en busca do residuos do METAMIDOFOS, CIPERMETRINA y
 
organofosfatos. En 6 muestras de suelo, so encontraron
 
niveles medios do 0.0267 ppm do METAMIDOFOS (desviaci6n
 
estAndar: 0.0052; l1mites de 0.02 a 0.03 ppm). En 5
 
muestra; do suelo, so encontraron niveles medios de 0.0004
 
ppm do CIPERMETRINA (desviacidn est~ndar: 0.0055; limites de
 
0.0 a 0.01 ppm). En dos muesl-as do suelo los resultados
 
para organofosfatos fueifon negativos.
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En el an~lisis de 10 muestras de agua (do rio.,
 
subterr~nea y otras) 6stas fueron negativas para residuos de.
 
METAMIDOPHOS, CI1PERMETRINA y organofosfatos. 

En sois mu ost-ras do pro:duct:os, se encontracon niv,.,les 
mediuos do 0.73 ppm do t4%TAMI DOFOS (desv iac i5n es L-,nIa.-: 
1.687; limites de 0.0 a 4.18 ppm). En dos mue- 1:7. d,. 
produclos los rc-su].t ados para organofos fatos fueron 
nogal va s (ver la tala 6) 

To d, los ani]isis so ofectuaron en los labo-atori,)os de
 
residuos del ICAITI usanlo mtodos estndar do cromatogL-afia
 
gasoos a.
 

Ta presencia de plaquicidas en cl suelo, el agua v los 
producl.o preesonta un riogo potencial de contamii n l. i.,n. 
Debido a qu la agricultura en Guatcemala se asemeja a, una 
colcha do'parches no hizo ningin esfuerzo t:lr., se por1 loa I:, 
es tos p agu ic i da: corr-iente abajo Las probabil"1 ,d,,. 

es corn una ,.aisla la c iL a de finca on pa rt icular: -a 
dor.a:]ol pe2cuor paira Lstos .as j ustificar osfuerzos N) se 
podia (IaLizar un encontrado cor I:, .que plaguicida 
abajo pLovini era de una f inca espocifica donde se s tuviera 
apl icando 00 plaguicida. Por lo tanto, se opt6 por 
ident if icar la presencia do plaguicidas en )a fuente. 

La presencia do plaguicidas en los productos agricolas 
..eprosent:a riesgos do contaminacifn humana con plagujcidas, 
esptci almente cuando el producto estA destinado a los 
mercados loca].es, donde el anlisis de residuos es m.s 
limi t ado. 

d. Plagas: problemas claves por cultivo
 

Las plagas principales por cultivo se enumeran on el
 
inciso a. que antecede.
 

e. Resistencia
 

So encontraron pruebas circunstanciales del desarrollo
 
de resistencia on las plagas de cultivos que formaban parte
 
de los proyectos DAA/DPA y que podrian ser financiados por
 
el DAA-II en una encuesta do 423 agricutores. Un
 
porcontaje significativo (el 99%) de los antiguos
 
beneficiaris indicaron quo sus actuales controles de plagas
 
funcionan rnuy bien, pero el 90% indic6 que las plagas son
 
cada vez mls serias y el 86% indic6 quo hay qt.. usar ms y
 
mas plaguicidas.
 

En una encuesta complementaria de 17 agricultores, el
 

http:loca].es
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desarrollo de resistencia se demostr6 en cI use do mis 
plaguicida'; para controlar las plaga,; Informaron que 
cuatr:o iaguIjcidas (Folidol, 25%, Antracol, 25%, Aidrin, 17% 
y Tamaron, 8%) ya no funcionaban contra las plag,-js que antos 
Si cont)olab1 ,n. En generaI., e. 50% do los ,i i:ic:ul.oues 
us aban las mismas co cent raciones que ant es, exco pto en 0i 
cas( de Ant r ac(l) y Ma i,ato ded, lo!, que 1sa)an 116s. La 
mayorla (ec] 67!',) aplicaha flI:5 p1. aq U1ida que ant.es. 

E]. q u io EA (2[,c (DXp0 Ci Itosdo no f: 116 ,-. sobre 

resis tencia. 

f. RelaciOn con eteros progrLaIIIa: 

Algunos programnas dd control de plaga. humanas y 
agrico las a gran esca ].a s; t n: I Ini ,,ando a caho en 
GuateMa la actualmen to. Agr le las a) Moscarned ; b) 
barrenador; SaIu- humana: I) cnt: 1 do la ma.aria ; 2) 
oncoeos is ;3 ) enf rri:Jai Cha1d:3 ; 4 ) Cond: c(ngue. 

xencpc'Dn d]c la resa tiencia cr-:zada do ~alon)ho.r :,;p). a los 
pI agui ida n 1rear a 1gdo noIas ;V o a.e nohato e 1I0 -lus, so 
•o erCi.bo niiw on,; inter efroeia do lns p. aC u cid,as ag r ico las 
usados ac nLa linn u-e por los ftncjonar ios de Salud P)iblica y 
agrleola:, oniftrevistados par el equipo do EA de 
C ICP /CO'CNA 

g. Implicaciones para la salud humana 

La revi si6n de los datos exiastentes mostr5 quo 6ste es 
un problema mnds importante de lo que se osperaba; por ello, 
el equipo de EA de CICP/ECOTECNIA ampli6 los alcances del 
trabajo para per-mitir una evaluacicn rds detallada. 

1) Annlisis de los registros clinicos
 

En primer lugar so exa91.naron y so tabularon lo1s 
registros m6.d ieos sobre envenenamientos clinicos par 
plaguicidas del Ministerio do Sal.ud Pblica y el Instituto 
do Seguridad Social. Estas instituciones registraron un
 
total. de 1,439 casos de envenenamiento en las regiones I,
 
II-VIII, V, Vi Y VII en 1987. Do 6stos, 39 fueron fatales.
 

Coma segundo paso, 700 registros clinicos del Ministerio 
do Salud Pblica se examinaron en detalle para determinar 
las circunstancas del envenenamiento. La mayoria de los 
cases ocurrieron en personas do entre 11 y 40 afios de edad 
(561 casos, o el 80% del total). De 6stos, 448 eran varones 
(642 del subtotal.) y 113 mujeres (16% del subtotal). En los 
grupos mAis j6venes (de menos de 5 af'os), un total de 40 
pacientes roecibieron tratamiento. En los de rds de 40 aios, 
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so registraron 87 casos.
 

Hubo 54 muertes entre los 700 casos estudiados.
 

En el grupo de mrs de 40 athos, del total do 87 casos, 20 
(el 23%) furron suicidios, 40 (e] 46%) ocurricron en cl 

trabajo y 27 (el 31%) fueron accidentes. De los 700 casos, 
157 (cl 22 ') fueron suicidios. 

Se di,,)iionc do un desglo.;e por ocupaciones en todos los 
casos. I,a mayoria e0-at agr icultores (470 casos, o el 67%), 
seguidos i- arves d2 casa (96 casos, o el. 14%), estudia:t es 
(46 caso-s, o el 7%), ni os do inonos de 5 ai os (40 casos () el 

6%) y V7 Cad5Os mcis. 

La Tai.)a 9 muostra el desglose por plaguicida. 

Tabla 9. Plaguicidas que ocasionaron envenenamientos 
en 700 casos rr-visados del. Ministerio de Salud P~iblica 

%
PLAGUICIDA CASOS 


1. Metamido fs 136 19 
2. Organofosfatos (varios) 108 15 

96 143. Paraquat 
4. Metomi]. 59 8 
5. Aldrin 50 7 
6. Foxiim 46 7 
7. Fosfuro do aluminio 35 5
 

4
8. Parati(5n 30 
9. Desconocido 30 4 

10. Mezclas 23 3 
311. Monocrotof6s 19 

212. Diclorv6s 13 


13. NemacuV 10 1 
14. MalaLiin 8 1
 

37 515. Otros 


Los casos fatales fueron causados por fosfuro de 

aluminio (13 o el 24% de todas las muertes), paraquat (11 o 

el 20%), metamidof6s (5 o el 9%), organofosfatos en general 

(4 casos o el 7%), aldrin (3 casos o el 5%) y desconocidos 
(18 o el 33%).
 

Un desglose por municipios se obtuvo para 617 casos
 
las clinicas
registrados on las *regiones I, V, VI y VII de 




130 

de Salud Pthblica y otras del. IGSS. Mostr,5 que ]os pvl. 
de in to-.0icnc0in eran mros sevoras on los depa 17. 3(1 OdnL-o 1. 
orient, y suroccidenLte. El Ap6idice 3 mue; tLra ., 
munic ipios con la incidencia mros a.lka do envn, amienw. 

Co- rer pa" , so . 1ina17 4161exa r"os 
cliniws dul I G.8 ; la .info-mwio iWn so r-ecibiW de 13 
deparLimtos de Guatemala. Los porcentajo, mros .. !"s 
prov[ionen do Escuintla (73 casos: I8%), Quy:altnanoo (71 
casos 17.32) y San Marcos (69 ca-ns: 17-). 

rM. t:W quo el. gru o C,.d Ill.1a 30 aFInt') do edad con-" i Lila 
el 72.5- do law intoxicactoLOB : man tstadas; . La inci ,-ncia 
de itnxicacionu:n rnos Pu0Lre .o (384 c-,,::era alAt 17 hom!bres 

931) quo en0tr on Iujerus (27 casos: 7), a raz6n do 14:1.
 

La revisi6n de estos regis t 70s mostr6 quo el B2"Y eran
 
int:oxi:icoo LOe!s rulacionadas con el trabajo, el. 6. 5 oran
 
accid,i Lanl-; y nl 0.25% suicidiao .. Los rsult ado A. los
 
S ti107.110 :dU0s no r reprosontaLi vO,5 dot todian las
 
intnxlc:ai105no, ya que el scgu7o del TGSS no cb a los 
int(o: s do suicidio. Las intoxicW7 one f',0..on cusa;das 

de plagu-cidas (8,),
por mez(cLas . gramoxono, metamnidn:, f,,  y 
di sys Ln (72 cada uno). Ot 170s 38 plag icidas ocasiona:7n el 
401 y plaguicidias n, idcm Lificadwn causaron el 30% do los
 
casos,.
 

S61o el 35% busc6 atenciOn m~dica dentr17 de las sois 
horas s iguiontes a la inLoxicac in; la mayoia de Ostas aran 
intox>icaciones graves2. Los sintomas mns frecuentLes era n 
nausea (6 ), ccfalea (362), calambres (28%), diarrega 
(14%), diaforesi:n (9%) y el 2% perdJcron el conocimiento. 

El traLamianto se basaha cn los s intomas que presontaba 
0i iot.xi..do, y no en Ta cl.ase de plaguicida; el. 31% 
recibK6 atropina, el 18% antiemdticos, el 4% espasmoliticos 
y el 19% so ba56. 

So establecieron cinco muertes (1.2%) entre los casos 
regisL-ados, el 40% causadas por gramoxone y el resto por 
otros organofosforados; do estas muortes, el 80% fue 
accidental y el 20% relacionado con el trabajo. 

La tahla 10 muestra los insecticidas quo causan 
intox:icaciones y las circunstancias do las intoxicaciones, 
segOn los datos proporcionados por el IGSS. Y las tablas 11 
y 12 muestran los casos do envenonamionto en clinicas de 
Salud Pblica y del IGSS. La figura 16 contiene un resumen 
de las tablas 11 y 12. 
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LISTA DE PLAGUICIDAS CAUSANTES DE LAS 416 INTOXICACIONES
 
REGISTRADAS POR EL IGSS (1986-1987) Y SUS CIRCUNSTANCIAS
 

GUIA'IEMALA 1 '(33 

CIRCUj','S-!'tANCIAS_-DEL LA INTOXICACION' 

PLAGUICIDA TRA!')JA-'DO_ ACCID._ SUIJCflI ____Ni RIF. TO T PL 

S ,,-'1)1,'3 I A! 2_A28 

1,,: 7.cL.AJs 1 355 I 
T(A0"I 0 1 21, 30~ 

1 20 2 22 

Y(J~r'T[J' 6 3 I"3 IIH_,-..... -,1 C.) 2
-i_-1 K 17 2 1 9
 

I) ,VD- 10 12
 

!L fA[!, 1. 1 12
 
11_(VI"," 5_ 1 1 72
[ D: K 7 

IC [.UJi;<1HETD) 6 17
 
/'ALDIT I N 5 4
 
U1)1JII)N 6 1
 

AT_)~i N I 3 1' • 4
 
D ]0FLfLAI-N j 3
 

COM3RE 3 2 5
 
L 2 1 2
 

1_ iHJA CY[D 2 (2
 
HERBICIDA 2
 

(~NI~2- 1 1 I 
(NP-AIt1 2 I 2
 

ZIETOV 1 1
 

BISULFURO
 

416200 1
ITTL 27 LOP, H 

FUento: Boletas de Informaci6n: Intoxicacion por plaguicidas 
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TABLA n1
 

PLAGUICIDA 4OTIFICADO
 

GUATEMAL: CASOS PE ENVENENAtMIENTO EN CLINICAS 
DESALUD PUBLICA , i906.-- 19Q7 (1) 

REGI ON/ A F 0 S
 
DEPAFMEN 10 1986 
 1987

MU NIcIPlO TOTAL DEFUNCIONES TOTAL DEFUNCIONES 

I.
Si'N !iAdCOS
 

SN PAd3LO 1 
 2
 
S SN MHARCOS 1 1
 

SN ANTON!CJ I 
 1
 
A SN RAFAEL I 
* SN F'EDR I 

I XC IIGUAN .1 
*: SN NIGUEL I 
* COM'1IANC LLO I 

EL RODEO
 

70 
 70
 

OU I CHE 
* JOYA}:I(A 9 1 5 
* STA.CRUZ 1
2 4
 
* SN F'PEDFRC 4 2 0 
* LA LI BE'TAD I 0 
* CHI NI ULJE 0 1 
* -:') ) 1TZ I "E 

D 0nU I CHE 1 

16. 4 0 

Indica producci6n intensiva de frutas y verduras..
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HUEHUEFENANGO 
APGU (i.COTAPN 

tIJEIILJETENANciJ 
5N SEDAST1AIN 
CHI AdFLA 

, CUILCO 
t L DErOCRAC IA 
* AGUA COLIENTF 

2 

1 
0 
I 
0 
0 
1 

1 
2 

1 
1 

2 

2 

TO'Ol 

* 

I CAFPAN 

TOTON 1C PAN 11 0 " 

SOLOPA0 

* SOLOLA 
SN LUCAS 

* Pi XOVAC 
* STA. CATARI NA 

NAIHUALA 
* SN ANTONIO 

I 

0 
0 
0 

-31 

0 
I 
0 
0 
0 
0 

6 

0 
1 

1 

9 

C 
0C 
0 
0 
0C 
0 

C 

GUE TZ.TE NA\G 
* U -LJTZALIENA0N G 6 I() 2 

6 10 2 



134 

II & VIII. 
CODPAN 

C'D{P 114 
LArNvtU:IN 

A 
Cf;H SC
C I I ,IJE--c 
fPI RULA 
PAN ZOS 
"rEL.JHti 
SN J E;RI;1O 
SN CRF SLOPAIL 
TAC T I C 
"ructiRU 
SENA H L 
FfR Y r zj E-
RAD ! r1 L 
[UI ClE- USF(PN-
TAN 

5 
1O 

1 
2 
I 
I 
C 
0 

3 
) 

C 

( 

0 
0 
C) 
C) 

C) 
0 
0 
C) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

4 
1 
C4 
C)") 

0 
4 
C) 
0 
6 
0 
10 
2 

0 

C) 

0 
.0
C) 
00 

C) 
0 
C) 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
0 

54 0 28 0 

IV. 
R ETAI.HU._FU 

RETf' lHULEU 2 0 5 C) 

CHAMPER I CO 
SN SEri 
AS 11I 'ILEL_ F'ALMAR 

AN 2C) 
1
2 

C) 

C 

13 
0 
22 

0 
0 
00 

G1E 0 
(LU[- 'T i ,,iANGO 
SN CA~i3 N. 
MU LLU 

1C) 
1 
C) 

l 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0C 

23 0 
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ESCU I NTLA 
ESCU iN' L 
STA . ROSA 
PTD.SJ JOSE 
SN 'EDrO 
AYAMIFIC 
LA0 GOH 1r-
T AX I SE 
TP1 X1ELU CSTA. iLCIA 

IIAS GJA 
C1II OLI fl[ALILLAi 
S1(LJ 1' L,,i 

.. 
2 

. 
I
1.0 
I£ 

1 
C) 

) 
1 
0 

0 
C) 

C)C)0 

1 
0 
C) 

1 5 
0 
C) 

1 
0 
0 

0 
2 

0 
0 
0 

C) 
0 
0l 
C)0 

0 
0 

21 2 19 0 

T IOU I SATE 
NVA. C ' 0 
S 'A. BIA%r .AR-I 
STO. DOri N0O 

7 
54 
I 
1 

0 
C) 
C) 
C 

7 
9 
2 
C) 

C 
1 

C) 

14 0 i8 

CO A r F E o LI 
COr-T F F,1.!L 
OCO S 
TECUN UH/-'N 
COLO ,'-,,1 

,'_OfR ES COST1A 

SN Ff)I .0 
Cf(~~]4~ 

PF"A,IAF, 1I, 
GEND VA 
SN Ikf VEL 
EL (OULTMflL 
NVO. 
EL 1UJH-1UUR 
MLfAC(', 
LA 1[ f lf<Nf) 
EL. RODE-O 
3ur i rif' 

19 
12 
4 
4 

8 
2 

I 
1 
1 
1 
1 
0 
C' 
1 

1 
0 
C) 
1 

0 
1 
C) 
0 
C) 
C)0 
0 
C)f:ItrE{so0 
0 
C) 
C) 
0 
C 

24 
17 
8 
3 

4 
2 
SC) 
2 
5 

2 
2 
2 
3 
I 

0 

,I 
0 
C) 
C) 

1 
C 

0 
0 
0 
0 
0 
C) 
I 
C) 
C) 
0 

66 E3 3 
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Mt~ ~~1 AT:.:C;fl:4E*C,iN ,,: r -PwA zr TL N...;,' 5 
C JY cm- ,u', ,, j 6 

_314LL EL: ZcjS t,, AF.:Cr; 2I. 

S1.~3 I£1 U1.D ULI 1u;i; j) 
SA' AYA 1 

SN AINE S 7 
SN F'CO .j]p-
TI1LIN 2 
1 .,2 -

CHI C, c i 
S4 F'ADL. J3-
COPI.AS 2 
CATAR i N '- 1 
SN ] l-LJ=L -' I 
SN DE-F'.lD I N0 i 
SN GC.3"I EL I 

SN J0SE EL
I DLO I 
RETALILFLJ C) 
SN 0A'.C 
F'UObLrD NUEYO I 
HIUEli FN I. 

SAitNTIAGo ATI
lL AN 

U~t; 

0
1 

0 

0 

' 
0 

0 

C 
C) 

C) 

0 
0 
0 
i 
0 

1 
)I 
) 

C) 
0 

.0 

05 
13 

0 
C) 

C)C)
5 
2 

7 

2 
2) 

i 

1. 
0 
2 
C 
C 

C 

I 

0 

0 

C)1 
0 

C0 
C 

1I 
1 

C) 

0't 

C 

0 

0 
) 

0 
C 

) 

0 
0 
C) 

0 

49 5 40 

V. 

* 

*A _S',Wh 

SN [-:CJNI MO 
CLiDt.ILED 
RAD I t\I~... 

M..0MC1 AY."(t 
G.R'', l' /, 

"lG1' JN 1£ ''NOU(YI r" 1 " ' 

C) 
I0 

.1.
C 

C) 

1 

C) 

0 
C 

C)C) 

0 
0 

2 

1 
2 

)A21 

00 

C)C1 

0 

0 
C) 

1C) 

CC0 

. . .......... . . -.. ..... . . .. ... ... .... 9.. . ... 
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SACATE'OE
 

S(CCT 	 EPEO UE Z 
AN£TA. I GLUCI(AUri N.A.1I
 

$ ADA.H .A. 1 


t STfA.M,.)E J3. 	 £I 
2S 0,NT I AG 0 

sJl.iPrr.C 
* SN LUcAS 	 I 

* SN JUAN 	 I 
* 	 SNJ M] GZL: 

sJ0'1'NGOUO( 	 I 

IFriAT7uN 
OTRkA 2 

17 

GUATEMALA 

C I UDf-D 8 
* 	 SN 3 SE: DEtL G. 2 


C I A . .'T -[,, " E I 

, Y.CA'NALMS 1 

S 	 SN MIl-UEL -'. 0 

STA . ROSA C) 

MIXCO 	 C) 
* 	 V. NUEVA C) 

$ 	 SN FEIO AY. C) 

PF<OGlES0 0 

SN JOEIE P. I... 
, 	 CIHUA IACI 

14 

CH I NIALTENA'NGO
 
PAr ZUN 1 

Ci INMLYL-NA(NGO 


I* 	 SUMP1F'NG 0 

* FAZICIA C' 

t TECF'AN 1 

* SN MAI''IN J. 	 C' 

* STA. M . CAUULJE 	 C, 

* 	 SN ANDF'ES I 

SC) 

0 


0 
C) 
C 
0 

C) 

I 

C 

) 
) 

C)
) 

C) 
C) 
C) 
C) 

C) 


C) 
C) 
C) 

0 

0 
0 
C 

0 
0 
0 
C) 
C0 

1 

0 
0' 
0 
C) 

C)0 

C') 

0 

66 

2 
21 
C 
C)
0 

I 
1 

1 

I 


I 
C) 
0 

27 

5 
3 
2 

3 
0 
1 

i 

16 

C) 
C) 
0-

C) 

0 

C) 
0 

C-) 

1 
C 
C)
C) 

) 
C 
0 

C 
C) 

C) 

1 

0 
C)
C) 

C) 
C)
 
C)
 
0 

0 
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AMAT I TLAN 

Z carI TLAN 8 0 7 0 
VILLA NUEVA 2 0 2 0 
PAL I , 2 0 0 0 
SN MARTIN 1 0 0 
TI C;UI SATE 0 C) I C) 
CJUD(J[)I( I 0 0 

14 0 10 0 

VI. 
STA. 1 OSA C U IL A A 

1:cp.E; E N) 9 2 5 C 
CLJ I 8 0 4 0 
1 X,[U(J, .' 2 1 5 
srA. F,,S A 2 1 3 0 
C I S 4 C)LL/, 1 0 
CH] U I Ii'.IL!LL 3 C0 0 
O AI (i<I Si 1 0 C 
.',o.Y : C) C) 2 C) 
J 1I Iff)( 0 C 2 1 
sr1 C) 0 0 
NVA. SFA. :S A C) 0 1 0 

.CC)NGuADO I ) C) 0 
GUATEIM('LA 1 0 0 0 

C))I C) )) 
V.CANALES i C ) 0 

34 4 27 4 

JUT IAF' 
U'II ANA 15 3 16 6 

t EL 'ROGRESO
0UMZEI)A 

12 
3 

0 
C) 

16 
13 

0 
0 

AS. NIT* 2 0 10 2 
SiA. c 'Frr)-irA 3 0 3 0 
AT ( SCAT - ' 
EL AI)DETANTO
COHAF'A~ 

2 
1 

1 
0 
C) 

1 
C 
0 

0 
C 
C) 

J A i,%IAUA 0 0 0 
J I"F1LTEF'E:UE 0 1. 0 

jA'
r TLAN C)i 0 

AG L ri'ClA 
(51J('I I.H,';LA 

1 
C 

,
C) 

1 
1 

C)
0 

SIN F'I;t]CEDEN. 0 0 1 

11 4 64 9 
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J: A L MOkJ ASFi) ,C) 

JALAA 5 9 1 

SN 
EL 

PEDRO P. 
PROIGIRESO 

C) 
) 

0 
(1 

2 
2 Q 

STA. CA'*H-, I N ) C) 2 0 

SN MAHUEL 0 0 1 

SN CAR<LS I ) U 

27 1 46 2 

IZABAL 

PTO.T3RRIOS 3 C 1 C 

AMA'r-S 
.ORALS 
i 

0 2 
.2 

C 
0 

L I V I IGST 
EL S'f[Ok 

i'S C) 
C) 

0 3 
0) 

0 
) 

5 8. ) 

CH IU I MULA 
CI I[CIL) MULA 8 C)5 0 

I FA! 1 6 ) 

GLIIE - L.EiI''A GO 
SN b'rO 
SN 10LE AR; )0 

. 
0 
0ACI(:) 

C) 

"I 

I3 

C 
0 
C) 

SN LUIS 3 2 0 0 

CAPd1IAN i C) 2 Ci 

* 
A1M 
ESOLJ1PU tAS 

0 
1 

1. C) 
C) 

CONCIF'C I ON 
ALA 

I C 
0 

XC: 
C) 

AGUr) BLANCA 0 0 0 

24 3 .9 0 
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TABLA 12 

Casos de envenenamiento por plaguicidas IGsS. 1986-1987 
(277 del total de casos 

RFEG] ONl 
DEPARTAM,,FOrU/ 1986 .9a7 TOTAL DEFUNC IONES 
MUNI C1B 10 

I. 

FU- I I I -TE NA NGO 
IILUJ.iUETEIANGO 0 6 6 

6 .6. 

I & IV. 
SAN MARCOS 

IV. SN RAFAEL PIE D.L.C. 13 9 22 
IV. MALACA]TAN 2 5 7 
IV. EL OU .UZrL 5 9 14 
IV. SN F-11!4O 2 5 7 
IV. LA 1FURMt*5 0 5 
IV. SN JO5E EL. RODEO 1 2 3 
IV. TECUN U,;',N 2 1 3 1 
IV. CATAR IN A 1 1 2 
IV. NVO -:OfU'.FSO 2 0 2 
I. SN MARCOS 0 2 2 
IV. OCOS C) 1 1 
IV. PAJAFtPITA 1 C I 

34 35 69 

I & IV. 
DUE 7 0 L TE N0NG 0 

I V. COLOt.I4A 26 7 33 J. 
1. EL f:'ALtIf'tk 6 16 22 
I. GENOVA 5 2 7 
IV. CO1TEFEP.UE 4 ) 0 2 
I. UCiT Z Et_"I 'tNOG0 2 0 2 
I. SAN UO1Kl-, ; 1 0 I 
IV. FLORES C.C. I C I 

44 27 71 3 

II & VII. 
ALrA YEBH'Thrz 

Vi . i)-tqN.US 2 .j.. . . 
2 J 12 
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zr"cr,P-
3 

o 
12 0 

U 

TE C J LJT A C) 0 ( 

TEUr t0 0 2 0 

Gru.. t,) 

I otU1I 11L 
cr, 3,i¢"; 

I 
0 
0 

C) 
0 
) 

0 
0 
1 

0 

11 1 22 0 
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(con tin0a 

REG I(N/ 
J).E P fltkMENTO/. 

NUNIC IPIO 


V. 
C;H I MIiALTENIAtGO 

SN PEDIO YEF'OCAPA 
POCHUTA 
P/f4RRAMtOS 


CI.iI MALTENPG() 
TE[: C F*A N 
SN AIDES 

VI.
 
J UT I AF'A
 

JU j(PAp 

AT ESCAFr-f1 :'A 


VI. 

1A LF :ENA 

CU 1LPA. 

F'UH-1_O NLIEV( VINAS 


CHIOUIHUL!LLA 
TAX ISCU 


DRATDRI 0 
iUAZA~CAFN 

VII.
 
-L(A Ap1A'( 

GUALAN 

TECULUTAN 

HU I TE 

R. HONDO 
ESI ANZUEL A 

TOTAL 

1906 

6 
4 
.1 

2 
I 
1 

15' 

2 
0 

2 

8 

2 

C) 

4 
0 

) 

I 

16 


1 

2 

1 
0 
I 
5 


203 

1987 

8 
2 
2 

0 

C) 

12 

1 

35 

8 
4 
6 

62 

) 


C) 

26 


4 
C0 
1 
I 
0)" 
6 

206 

TOTAL 


14 
6 
3. 

2 

1 

27 

3 
1 

16 
6 
6 

102
 
I 

I 

42
 

2 
2 
I 

I1
 

416 

DEFUNCIOIES
 



REGION/ 
DEFFAR Ti,-r-10 
MUNICIPYO 

196 1987 TUOTAL DEFUNCIONES 

IV. 
ESCU I 41 L(P 

LO (J;.A 
ESCU I 4r LA 
LA ]E,,C,,,C I A 
STA LUCIA 
(L3~f-L[:Z ."'P2 
S IU] fItALA 
PAL I N 
M1A ZfP'LJr, 
EL kODFV[O 
PTO JOSE 

2,.j 
5 
2 
6 

4 
3 
2 
1 
0 

0 
4 
5 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 

2 5 
9. 
8 
7 
6 
6 
t; 
4 
2 
1 

51 22 73 I 

IV. 
SUCH ITE'E:u 

CHI CACAO 
z 

9 21. 30 
9 21 30 

IV. 
RE TALHUL EU 

E'l(,[-ULEU 
SN Ft.If-F 
NVO EN [:StROS 
CHAIF'E:I CO 
EL fS 1NI PL 
SN I-*P,,N.l [ES 

11 
4 
.. 
2 
C)
1' 

6 
7 
8 
1 
3 

0 

20 
11 
9 
3 
3 
1 _ _______ 

22 251 47 

V. 
SACATEFFC-UE Z 

'1 NT I(u, C) 
C 

7 
7 

7 
7 

V. 
EL FR'RCJO;E.O 

EL fPIkfJ1tM<E0 6 
6 

7 
7 13 
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E]. equipo de EA de CICP/ECOPECNIA revis6 aspectos
complontentarios rcc1acionados con los envenenani.entos por 
pla (1u1cidas. E. uso do oquipo de proLeccci6ri se incluy6 en 
el cut lonar1io general pasFa:- a los agricultores
be1)ei iciarios d los proyectos D.AA y DPA (ver el apfndice 
4). En uxii,. eoncwitsta separada, sC identificaron sintomas 
go 0,I. s mon1: o a so adois col, p, ro no necesariaIeV2nLe dlebidos a 

1n%, nai:0i en po-I( plagui cida.; (,ur (A. cueTt:cnario en el 
aA ;c 6 ) . A -n:.:eed d, hi zo Irots ev iden te la 
iinn,, r La ia oo:. cult] vos y sutiu u-caici6n, s prepa r6 un 
C 11 t nnarlio mr,jtado y'o r., .aron agricultoresne 109 
ad.:.i )l a],' o( los munli- i ios coil 10 incidc.nci.a mros alta de 
er V~t m t:,:Ln Lo s in inu iLt aL Iut COean 0 no boneficiarios 
du ]i All) (ye;: (,:1 apdnJicc 7). Y a imadida quo so hizo ms 
e\,.tvi ;cs la idad do oncon;Li:aor :,o luciones prcicticas y 
med i. oa iaL i~vos do los pob le:'Is con plaguicidas, so 
or< ii.., 5 un talc!c en uno do los unicipios m-s afecLados, 
Pta;a, ,n Jn'.i, aa para so 1,ncio nes conjuntamente coilar bus car 

los a L-ic ul.tor.e: on est,:L grupo.
 

A:I'ls, los miemb ;os del oq,.i.p)o de EA de CICP/ECOTECNIA 
quc a f:e,: twa s i la encue,;tLa on los IU;ni(-ipios incluyen sus 
not as do campv y obse:-vacione sobce coi0 envenonainientos 

p ag . ici6das 01 " ea: rmu-a les de Guo tatemala cono Apdndice 8.
 

2) Encuie: La ea,')idiepi i o algica 

So ontrovi:sL a un grup o do 115 agricultores para
dotoc La, 1os had) ito sin,tomas que puoudeII estar asociados 
con :cacion,, por)o.nro laguicida:.;. La rnayot-ia (82%) eran 
ag'icul.to y es 69 a , Ia or -. Uoa proporciOn dosab eleada 
el.a b;ahta c, inc n Lado pX io won con1n, pO me nas .ntoxicac iOn 
p1, c iJ as u's r caus as doju ic . plagoicidas ;nT Flocuentes corno 
into,,icacijonLx d:; an no(jltidi [Os:., metomil y otros (ver 
.Ia Lia 1 ) . La may) I-ia ( 81:") Os Laban apliCanldo 
p3aguictilan. non I) :; intox icaro n . De los quo buscaro n 
trt a i(in to! ( 1 ), e. 53% fue a clinicas de Salud Pdbli ca, 
por 1o qua e] 32' (0.61 p,-)0 0.53) podrian aparecer en los 
regsri:3 L .os de Sa ].ud Pdblica. Esto coincide con los 
resuitadoS do una oncuesta agrormdica separada, que indican 
quo uno de cada cuatro casos llegan a ser del conocirniento 
do las ci.inicas de salud p6blica. 

La mayoria (ol 46%) pasaba rds do cuatro horas al dia 
aplic,-ando plaguicidas. Cuando los aplicaban, la mayoria 
(43%) pasaba rios do seis meses del ai'o aplicando plaguicidas 
y la mayoria (41%) habia estado aplicando plaguicidas
durante mros do dioz af'os. 

Se encuest6 a los agricultores para determinar la 

http:ag'icul.to


147 

TABLA i1
 

PLAGUICIDAS Y CONDICIONES EN LAS QUE
 
OCURRIO LA INTOXICACION
 

CONDIC IDNES
 

_ PLAGUICIDA EN EL TRABAJO ACCI I)FtTAiL TOTAL 7. 

a T, aron 6 2/X0 3 C9 9. 
Linnt 117. ) 0 10 

r zt1:.c1;:- 0 0 1 
tietondi 1 I 4% 0 00 1 

L.7iL.C Lir 11 4. C) C) 3 
:8i c 1 El a 31% 20% 9 29 

.2;- -: 6 2Y. 1 207 7 237. 

Totl 26 100% 5 100% 31 100% 

Fuente: Encuesta epidemiol6gica (1988). 

Otros: Folidol, 2-4D, Dithane, Decis:. Foliar. 

TABLA 13A 

SINTOMAS.Y CONDICIONES EN LOS QUE OCURRIO LA INTOXICACION
 

SE INTOXICO NO SE INTOXICO
 

AL ESTAR NO AL ESTAR AL ESTAR NO AL ESTAR
 
i NTOMAS ASPERJANDO ASPERJANDO ASPERJANJDO ASPERJANDO
 

2 6% 9 2.9% 2"e8 '. 04, 74% 

1 - 4 5 1. 20 6". 50 ".- 2 257% 

"10 20 5 1 3 9 U 0 

TOTAL 31 100% 11 100. .14 100'., 

ruente: Eilcb!stas epideniol6gicas.
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presenci.a o ausencia do ciertos sintomas generalinonte 
asocialo:; con, aunque no necesa 7ia men to debidos al 
envnonam iento por p1 agu icidas; (ver en el. ap6ndice 7 el 
cuesLionario usado). Se les interrig, sobre la presencio de 
estos sintomas cuancIo estLaban apiicana, plaguic tias y cuando 
no lo es t iban hacilndo (vcr la tabla ]3A ). Resultados: 

So ob,: uvie on di erenc::ias i uy significativas ( O4 = 0.01) 
enLj -: ,s quc mui s taron ]o sniguint,s sintomas cua2ndo no 
ostaban aplicando insecticidas y los que los manifestaban 
solo cua los estaban aplicando: 

a. C fla]- 5t
 
1). dobi]idad do it. pier.nas
 
C. lagJ i8CV)
 
d sudoI7,5
 

0. ConI 1.1.; oes 
f. falta do suelo
 
g pdrd id1 de ]lb.ido

h taco ic =ir~d lia 

i. dolor, s do pecho 
j. tos y go Leo nasal 
k. d ia rra 
1. est re imien to
in. do lo rs de est ,mcigo 
n . sangr, on la.; hecis. 

Los calainbros ( o = 0.05) ta:bi,?n eran signif icativos 

La mayoria do los encuostado- (35!) tenian entre 21 y 30 
afnos do odad. Otro grupo imprLante era el de 31 a 40 atlos 
(23%), seguido por los de ino:nos do 20 amos (17%). 

3) Encoes La agi:oindd Lca 

Un oquipo comuosto do un opidemiOlogo y un agr5nomo 
visil:aron1 60 fincas con el fin do observar el uso de 
plaguicida!; y las prvcticas do aplicacin de los mismos. Sus 
observaciones se presentan en el Apdndice 8 como pruebas
"anecd6 Ltcas" 

4) 'allor sobre plaguicidas 

Un taloer.sobre uso de plaguicidas, problemas asociados 
con el mismo) y sus soluciones se organiz6 en Retana, 
Jutiapa, con l fin do obtener informaciOn complementaria 
sobre el toma. Como resuitado del mismo so elaborO una 
posibie mLetodologia para talleres interdisciplinarios sobre 
plaguici-(Iis, con la participaciOn do grupos do agricultores. 
La participaci,5n de los agricultoros fue organizada a traves 
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l El .L i.3l.aC1;i G 1:IG.S1 ospc, a n(101 reoci.,:i'n Ianl'I 

pro tcc id1go d,: cultivo- : I<m.1 ip,), un e idei, 0 , un 

soci6 logo v in Lo>:iC61o0o ) pa I; ic iparon. Tamb i.Tn ustuvo 
asuntos
presonte el funcionaio dC l AID encarzgado d3 

ambito ~L one1 Guat:ema.a. 

El taller se dividi6 en tres partes. La Parte I fue una 

plenaria on la que se hablO5 sobre los conociiniqtosreuni(n 
acerca de los plaguicidas. Esto incluy6 los cos tos y 

beneficio.; do los plaguiciClas como parte de esquemna de 

protecc]'5n do cultivos, riesgos o intoxicaciones causados 
y uso de equipo protector y tratamientopor los plaguicidas 

de into:.:icaciones . 

se enEn la Parte II los participantes dividieron seis 

grupos de t:rabajo, que abordaron los temas de equipo 

protector (2), obtenci(5n y aplicaci(n de plaguicidas (2) e 
Cada grupo estabaintox.caCione con plaguicidas (2). 

un iniembro del equipo de EA de CICP/ECOTECNIA.dirigido por 

La Parte III fue otra reunion plenaria, donde se habl6 

de posibles soluciones a los problemas ocasionados por las 

plagas y los plaguicidas. 

Aqul so present'a un rosumen de los resultados de la 

bcsqueda do ostrategias paliativas (ver el Ap6ndice 11). 

i) Los agricult,ires comentaron sobre 46 casos de 
de 6stos, 13envenena;nionto de los que tenicn conocimi.cnto; 

personas habian muerto. 

agr.ic uItores usa equipo protectorii) Uno de 26 
contra los plaguicidas adernas de sombre ro y botas. 

iii) 29 de 31 inicaon quo el equipo protector es 

demas i-a.3 cao.. 

iv) 9 do 31 indican quO e.3 demasiado incOmodo. 

v) 9 do 31 di.jeron que "no les tienen miedo a los 
plag u iz(i a,- " . 

vi) 18 de 24 ejan los recipientes en el campo. 

vii) 6 de 24 vuelven a usaC los recipientes de 

plaguicida;. 

viii) 12 de 12 rpaL-in las boquil.s:-, de aspecsiOn con 

las marnos y Ia.-, ,oplan para iest-aparlas. 
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ix) 18 de 26 indican que algunos de los plaguicidas 
que compran sOn ceembol:ellados en la tienda de poductos 
agricola.,
 

Opcione:; de las pr~cticas dc uso de plaguicidas: 

La c in ls opciones aIj. di fI-eneLs1c co ns ide r.a 
e1 ) dC hL y n :nJv.eo:3 en ocr() o ID c i5n di st riiuci 0 

agLCiC ltor y ol !rabajador ag9ricol a, 1! deta1lis ta, eI 
di::t r ib u i,1r, lia compai Ia fa Ci.r7n t y C sect o r o00b].ico. 

a. E] aij:icn it) y 2. : r albajador agLcoIia 

Los cla en or: :icas de. uso de piagu ic idaslas prAio 
dependen d( camios e ]a com olnsi n do i0S agCL-i.tOCes y 

que los plaguicidastrabajadoar,:s agricolas de los peligros 

puedon repra:mn tar nara su propia salud y la do los demas.
 

Para hacer lue los agjricultores y trabajadores agricolas 
adquier:an clUr'ciencia do los problemas que puede ocasionar el 

usO indeb iio do plaguicidas, se debe hacer 6nfasis en los 
efoctos a coare- y a largo plazo de la intoxicaciOn con 
pi.agui~c ida:s 

La segunda 6rea abarca Lodos los aspectos del manejo de 
plaquicida,,; en que el agricultor, el trabajador agricola y 
los vecirvTh cor.on peligro de intoxicaciOn. Los plaguicidas 
con et-iqu(:,S apropiadas, on tamaiAos y recipientes 
adocuados, reducen los riesgos del reembotellado y la falta 
do informaci.,n en las etiquetas. 

Ciert.o:; piaguicidas pueden representar un riesgo tan 
s61o pI i u p.esencia en ol. hoga-r, especialmonte si el 

muchosrecipient.-- s ha ahierto y el sel.lo esLt roto. Para 
agr icu t'.k:ts di Sor ne.1 d: c o habitaci5n , cobertizo u otra 
e i ic ac n po,.:ra el. almacenaimiento de plaguicidas r.epresenta 
.na corgei~~ic e~s v 

La p1. a2 i 5;n de plaguici-das paca su aplicaciSn puede 
epl-escln ta: uroo do los llo:nen tos po tenc ia lImen te mCs 

En oste momentopeligrosos eln io tocanLe a la intoxicac in. 

los plaguicLdei.-,se manujan en forma concentrada. Los que 

pL-epaLan 1.as fme.zc:las necesitan equ i;:vr- orotector (antleojos, 
ro)a) para .I do d raInesIUm:Cd-:as , g ctnLus , v-uducii riesgo a 

o salpica:ur:aS accidentales, al igi,.il que los que apilican 
los p]agu i,- ida:; 

E1 1 Lo:; ga 1,0e nveloenalmi,') L. p p]aguic idas :',ede 

aumno nlLar: ,i ,.1 tra- ajador: n) -,e l.wva ]as mano:i y la , ,, no 
so ba~a y :30 c,,mbia do ropa, no elimnina adecuadamtn," el 



plagu ic ida sb-a [It y los ce rpionLas vaclos, entra en un 

campo reci, 11 as-} rjado, come par-:.; de las plantas , aunque 

la aspecs L6n no haya i '.do recienI,. 

b. La ti ernda de venta al p0blico 

Las tiendas de venta al pdblico pueden participar en la 
prevenci6n c!e in tox icacion es por: p .aguicidas de varias 

formas Una as ve'annar los plage icidas en recipientes que 

rapresenter el menor rie:s go posible para el. agricultor y el 
empleado cI i.ai i .da Esto DOCda .significar r.ecipientes 
originales saliados y con et icluertas Las tiendas deben 
adve-t ir a las compa iias fa.bricane:s sobre la demanda de 

recipielni-s de tama'ios adecuados. E1 reombotellamiento de 
plagij ciii(:s an r-ecipientes que no son los originales puede 
o L:tin Ina :-(2 grladnlal.menl:ea a medida que se disponga de los 
tamai)os adicuaCos. 

Otra actividad potencial es do informaci6n. Los 
se usardetallistas pueden dar informacin sobre cOmo debe 

el product). Se pueden explicai: los peligros potenciales y 
meditdas pecauntocias para los productos. 

c. Los distribuidores o fabricantes de productos 
agroquILmiCOs 

Para evitar los riesgo implicitos en el reembotellado en 
las t iendas, los fabricantes deberan ofrecer recipientes de 
los tarnaos-requeridos por el pblico e insistir en que las 
tiendas no vandan en n ingt na o tra forma. Para que sea 
posibIe qu oI pe r sonal de las tiendas d la informaciifn 
nccesaria so r (l p:oduct() al agricultor, las compaflias 
debon da es a in fc rIc-i 6n a la:; tiendas y adiestrar al 
personal do la:-; ni1sm1; en s1 presentaci.n 

Los didoibuidors di agroquimi.cos a veces venden scus 

producLos dirc:cLamenta a agriJcuIto -s grandes o medianos en 

cantidadcs rois g'andces. En esLos casos, las compaiiias est n 
obligad:; a dar inn.,)cmaciOn m's completa sobre el uso y 

ros (guro do !s s productos. Deben dar informaci5nm[A;0Ojo 
sobre cOmo alpr:oducto on c6moel.pa;;ar gaid: cant idades, 
trasvasaclo a los Lanqju,-'; de aspc csiOn c(2.1.; u n ml n i mo de 
peligro, y las cld ic(1o1n(; en, qua' : deb ..I. :llcenar. 

d . Secto ,p bl io 

La DTSV tiene un papel do suma importancia. EstA 
obligada a abor-dar tLodas las cuestiones r-elativas al uso do 
plaguicidas agricolas. 
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En la actualidad, limitaciones Lcnicas y do recursos no 
le permiten a la DTSV llevar a cabo su inandato. Adems, los 
niveles sa lariales bajos n el. secto. pcibljc,) guatema].teco 
hacen liffcil para cualqui.e7 inst-ituci(5ri atra: y coservar 
a la e la.; dt: ps ic o n0ces ario para quc' losso ia 	 ( 
pro gram-ih Co MID, y a grorn. :, tenqar ixito. Es nec s a -io 
hace r _i.(:.i s cua iLtat ivos (p,)-r ej emp Io trans forinarla en una 
tflnl 	itie L'S aut, li~ona) y cuJ5',:tativos (e.g. aplicar recursos 
par a 0.1 Lp , adi, 5tramni Uavehicu los, tc . ) antes d, que 
la I)TSV puei satis f acen adeadamnnl:e su manidato legal. 

I:; los 

HAD--11. y o tLU 32 c:)L-1>sp00 ,],.L Gobi.(rno d. Guatemala.
 

A] lqm,.); ( Los caml.,)-; t:asc;ewian alcanCs (]l 
, a1 

No os tant, s 0 debc! dar apoyo a la DTSV en un grado 
coi1pa:itPAU con so cornopetec La ttcn ici y es posibla fomfn tar 
ca:iio:; en la. 17(2CCciols a.l cuada5; U tr.av&s co los canales 
apropia,'b)s. 

Su papel actual. se conciha asi: 

Mecanismo de reUi:stro y aprobaciOn continuo y 
inejorado de plaguicidas 

* 	 VigilanCLa deA1. uso y pr-lcticas relacionadas con 
plagui cids en la medi.da de los recursos. 

* 	 Coordinar el componente do MP/P del DAA-II, con 
la asistencia y apoyo de]. especialista de MP/P. 

* 	 Desarrollar el componcmte do inforrnaci6n sobre 
plaguicidas. 

Otras actividadas, segCn o permita la 
comp tej;cia del personal t~cnico y los recursos
 
disponibles. 

La osLrategia a usar serlai permitiir el desarrollo mAximo 
do la DSTV an actividades que caigan dentro do su mandato 
legal sin descuidar sus compe tencias administrativas y
tt'_cnic(-:_; intecnas. 

C. 	 MIC
 

Debido a que celebran convenios con la USAID y controlan 
el flujo de recursos al agricultor, SU papel es de suma 
impo i:t ancia. Est as, asi com los beneficiarios 
instituwi.cnalas, 1an sido L;, ividual i::.,.s para poner e n 
pr-dcti, 1 la ;nayci:ia de Ia,s:,c..3ias palialt ivas identificadas 
en est .,IA (vtr al Rosuime ,I,ma. Ld.- c. vas).palia t 

http:cualqui.e7
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f. 	 Di.sei'os de programaci~n 

Contacto directo con agricultores (Taller
1) 
sobre plaguicidas, Apdndice 11). 

visita fue organizada por: el representante regional 

de 
La 

DIGESA. En t r #e los participantes se contaban 

reprresonaLt.s agricolas regionales do DIGESA y 50 
esposas de los agricultores delagriculto,:es y 10 lmujeres, 

para6rea. Se dividi6 a aos agricultores en seis grupos 

obtcner i.i fo r-maci,5n y discutir compras, almacenamien to, 
oliminaciOn de rcjcipientes y envenenamiento poraplicaci,5n, 

p].aguici(ja .-, 

las 	 reuniones yEl 	 cqu11)) (1 EA se dio cuenta de que 
n la conciencia de los agricultores yVfil
discus.Lor,: : ,- L, 	 uso incorrectoesposas OcO if, oan~te:s sobre 1o:; peligros del 

de plaguicia . Ta].].res mejo'_-:nos pueden contribuir al uso 

raciona]. '10 planigiici-das en las n-ea-3 del DAA-II. 

Varias orcganizacione pueden participar en este 

progL:na. 9i DTSV deberia coor-,_]inar esta actividad. Puede 
actividad con la do los pronotores deiorplointad: esta 

salud rural.
 

o rgan izac i6n marco, y las compai]ias
GRE'PAG Rl, como 

deben part icipar tarbian. agro q imic,: i d ividuales, 
con 	 un pequct'o prograna de informaci,5nGREPAGRO ya r-aenLa 

y productoressobre plaguicidas . Los dis t r ibuidores 
aindividualn; dt prod,.Ict os agroquilmicos tambi,n han 1levado 

cabo ac Liv idades sirnilares, en especial conjuntamente con 

los 	agricultoce- en las cooperativas de FECOAR. 

La Asociacin Guaternalteca do Manejo Integrado de Plagas 

(AGMIP) ayuda r- a enfocar una alternativa al uso de 
b~sica de los problemasplaguicidas como soluci5n 

relacionados con los plaguicidas. 

6nfasis en enviar un equipo multifocal,Se hace 
salud piblica, MIP,multidisciplinario (agroquimico, de 

con los agricultores y discutirambiental) a reunirse 
problemas y soluciones de manera integral y realista.
 

de los medios de comunicaci6n: spots y
2) 	Uso 

programas de radio
 

La encuc!;ta del equipo do EA encontr6 que, de los medios 

la radio era ol que ms impacto potencialde coinunicacin, 
(82%) do lostenia con los aj1.icUltor-es rLi'ales. La mayovia 

base l: info rmaciSn por- los].a 	 dada quo 	,;ede;i i.ern con 
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inad.[o; de comuni.cac iin fuer-on inf luenciados por los anuncios 
do radio. La radio tiene la ventaja de ser port~til, por lo 
qu,:, agi:i cu. to r punde escucha-.a mientras trabaja en el 

y un la csia. L as mujetes, que debeni roecibir la mi.s ma 
at:' -i~n (IL Ios, honb rus , son deli (-- t ami.6n parte auditorio 
Legul1 U do la rin]o 

*c(_0 (Ld)k .1 ",':; - i(JU . la foin1a di! ns-,-tr la rladio en fo rma 

afoua: I d la . Los deaIV .ini-iar pu)grama( l'. grupos 
O'if.'()1 .cl( s;ed crirt;o.-r oSSej yt Cura y sPOS 

" - _ldI 
pro .:a a:; :e a f ct- i.v . Es no ces ario dote c i na 17 lds 

ho as (I sin toni a mds fuertes tan'to para hornbres come para 
uia-~os , y so db,, proyjrimar adecuaLnamento para es tos dos 

t2.ar; de aud]itoi. 

pr'.)f,,:l~ia<.; .r:.S an com:nop ra detor minar qu6 largo de 

La p rogramaci5n de la radio serA m~s efectiva si se 
tiene cuidado do asegurar la pnrt inencia cultural de los 
spots y pr-o g L7a:coa:;. Por ejenp]To, las vocoes que se us on para 
progr-oma r para '.I.a t3mlad . debon tone r aCento s lca es 
rmu en I-: ,mquuan las ;ira. md igena- , especia lrente cuandlo se 
p gf raIT pj Quj, s1 (:;1,d]e 11o US (-r lenguasi111 .as a las 


autl%',tcona.;, an nqilo no excl u(1 ivainlc.
 

3) Parce].a.< d, demos tT aci6n 

Se debe estabiacer pa-ca as de domos t racin en las Areas 
d,-- iaayor usa do plaguic id.i:; y acl. ivi.dad dol proyecto DAA-II. 

aEs l:as s d c!b in do or i l1 laa j un ta I o I to co n los 
rep rose iLtan t 1:1gi-;co la::. 

4) Videos en ]-a:-; Ilc e institucionos, do apoyo 
d i.,rc.- to. 

La<; peliculas do vidoo so puedon usar coino madio para 
supomerntaLr los meonsaje:; transmiti'Oos por radio con imgernes 
visua]l - . So podrian desacroll]ar on el contexto do grupos 
focales p,.ira cio.armi.nar los parmneltr.,s ideales. Los videos 
t i nn !a ven :aja de que puedon demostraCr visualmnonte el 
comop,.rtamiento dircto en lo relativo a plaguicidas: c(mo se 
dohon y no so deben mazclar, ca ugar-, aplical- y a]imacenar. 
Ade.A.is3, los videos son mc'is elocuentneOs que la radio o las 
d ]..ap-)s it ivas para pI-,sontar las consecuencias de la 
irlt.oxicaci6n per plaguicidas. 

A trav6s do sus agencias rurales, BAND.V":A podria mostrar 
la pall1cula a pecsonas y grupos que sol ;,ziten prostamos. 

i: sa podria haco(- en forma regular *)f exhibiciones 
prot Iainodas o a peticiOn de un grupo grai..: que liegue a la 
oficina do 13ANDi.ESA. Ver el video por I. mnenos una vez 
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podria ser una condici6n para el otorgamiento del pr6stamo, 
para quo haya seguridad de que todos los que reciban un 
crtdito do producci6n del DAA-II hayan visto la pelicula 
sobre uso seguro de plaguicidas. 

5) Opcion;es de uso de equipo protector 

La falta do uiso do equipr) protector para la aplicaci6n 
do plaguicidvs es un probl1ma srio. Hay que ensayar 
di.vorsas opcicnc!:; :ara ponor equipos protectores c6modos y 
funcionales a la disposici,5n de los agricultores y hacer que 

los agrictt,,s y tIrabajadoTes acrlicolas los usen. Existen 
tres obsttcticu lo:, Cou So oponen a]. usca do equipos protectores: 
la incomodidca'(I dc los equipos existentes, la faita de 
compircnsi6n dc la necosidad de usar los equipos, y la 
escasez de !-ecurs;os por parte do muchos agricultores para 

adquirir los qu ipos. 

En lo r:fe.r -Lnto a la comodidad, los equipos que se 
ofrocon on la act ualidad son meno-s quo adecuados , segOn 

encuo!stas info~mi].s do camp. do CI.CP/ECOTECNIA y el taller. 
Se podria hac!r un esfuorzo por dosarrollar o introducir 
anteojos que n:) so ompailon, mscaras quo scan c6moda-s y que 
no dificulten la .ospiraci(5n, y overoles mros livianos que 

protejan a los trabajidors peoo no sean insoportables on 
clima; calientes.
 

El costo rorpresenta Ln obst~culo para la adquisici6n de 
los equipos palra muchos agricultores. El precio actual de 
los overole';, P.a)tas, goon ts, msca;a y an teojos es d Un 

rnin imo de Q9 2. 

Para bajar (,. costo do los equipos y ponerlos al alcance 
do los quo lcs nuco; itan, se podria considerac la 
posibilidad de Uia cormpra al por mayor. 

Otra opc -5n soria poner los equipos a la disposici6n de 
las asociacions do agricultores tales como cooperativas, 
sindicatos agrarios y otras organizaciones a un costo minimo 
par su alquiler o pr6-stamo a los pequei~os agricultores. El 
nlneoro do estos equipos so podrta determinar f~cilmento por 
los tipos do cultivos quo so producen en el Area. 

g. Conocimiento do los agricultores 

El enfoque do esta secciOn estriba en los elementos de 

condocta quo contribuyen a hacer quo el uso de plaguicidas 
no sea soguro on la actualidad. La secci6n se divide en 
categorlas d' uso, quo incluyen obtenci6n, aplicaci6n, 

o Luego se
altnaconamionto, oliminaciOn y otros varios. 




156 

discuten y analizan las pi:rc t i:as qu- ent r an en -estas 
categoL-a, en las que fiueron encu L;tados 468 pequelos 
agricu1.L-ros como parte de l i nvsl1iaci6n do campo para 
osta ev, luac i6n ambiontal. 

h. Obt:encion 

421 ag icu].tores conle'mta con Ja prjgunta sobre qu6 los 
inducla a usar niaguicida, y el 64.6!. indii. que era corno 
inedida plovunti.va a iLn:l s aat a i I , dO 1;.i; piagas . El
18. D os ,saba cu'dni() o c',l::man. ,'.a' n io:; campos, el 

10.2%i Ins i,;iba cu,-din.o algA .i: los 3suj : t a C -ornndaba, y 
el 5.9, cuando p,-dian p, I i-1)r aL. d Q ): -ducido po - las 
p.aga :;. Ll contro]. dee, .ij bi eII los dailos 
po toe.iles produc ilDos pa(: las p aga., es Ci enfoque 
CO C ):,UC L o 

301 agri Icltores so s ion tn in;,Lvados para co1.11- a 
plagU iC. as IrIoS que nada con )ase on s1n.) -,)0ti expekrieriCa 
(64% ) aunque t ambin to:nan on c un La Fns consejos 
d l.eI:s n] tacnico do DIGISA (4 P%) y de miembros de la 
fami].ia, am Lyos y vf-cinos (.). Los nedios do coinunicacifn 
desompa "ian un papel nucho nona]s imp,.1:tante, sieOdo la radio 
la principal influ'ncia: 

'iendas d productos agricolas 40.2% 

Coopera tivas 12.9% 
Cafsa del Agricultor 4.4% 
Fundacin dul Centavo 6.6% 
Otras Liendas 4.9% 
Vonta de productos agroquimicos 1.9% 
Amigos, vecinos, etc. 1.7% 
DIGESA 0.2% 
No ospocif icaron 25.9% 
No compraban 0.8% 

El empaque y las etiquotas se han identificado como 
fuentos potonciales do peligro para los agricultores, ya que 
las etiqueLas equivocadas y/o eJ. reenvasado pueden 
significar: que el agricultor no sabe u olvida qu6 contienon 
los recipientos . Seg~n la encLIsta, sin embargo, -sta no 
paroc aE'rea s17 on probleinn-trica, ya que inms del 95% do los 
agricu it, res oncues tados imd ic.l on qne los plaquic das 
venian con el nombre comoc al dol producto on la otiqueLa. 

En T tal. o. de Rotanii,, so inf,-:nO ocho de los 2'a que 
1)lag,.'ine(7,ionados (35't) so volvian a ,:nVasar. P01:o C:.I 
una et inLWla d .1 abr icanto o)rigi.nal do]. plaguicida, y siete 
00 los 23 (30"') no tolnian n uu e t iLqtI(:a . So leinguo .infoc-m6 

http:fami].ia
http:plovunti.va


157 

al equipo do EA quo en esto itimo caso, es comin que el 

agricultor individual llegue a la tienda can su propio
 

envase.
 

Alrededor de uno de cada, 	cinco agricultores no posee la
 
una etiqueta de plaguicida. De
capacid.-A funcional para loer 

los 469 agricultores oncuestados, 352 (50.42) podian leer 

etiquetas, mientras que los oL os 68 (19.6%) no podian. 

No se puedo ospora r quo el agricultor individual 

adquier, pot- su cun La conacjii ontos muy profundos acecca do 

c6mo so dheon usac los plagicidas, o do los pcligros que 

algunos do llos repr1sonLan. 

So prag,:nto a los agrict].ot ros (400) qu6 explicaciones 

se los dahan onel . mamionLre O du 1A- 2nIumpr, si Ia exp].ica Si± 

era cowII)l]eta e inclula uina adveytencia de Io quo podria 
pasar si e usahan inc rrcc tamente , si la expl icaci6n 

do tenor cuidado conincluia siglp].omente una advocLotncia 
se les decia casi nada. Alrededor do unellos, 	 o si no 

Leccio do ellos informa con quo cecibian una explicaci6n 
complehn (34.8%), a otto Lrceio se lo dec[a simploemente que 

tuvioran cUdado (31.3%) y a o.ro tercio no se les decia 

nada (34%). 

. 1. Ap. icac 16n 

Segin la encuesta, el propio agricultor efecta, la 
aplicaci6n de plaguicidas (79%), aunque a veces comparte 

esta tarca con empleados (11%) o fami].iares (9%). 

El uso do equipo protector es vital para proteger al 

usuario do plaguicidas de la intoxicaci6n. El equipo minimo 

para todos los tipos de aplicaci6n do plaguicidas, sin tomar 

en cuenta el poligro relativo, incluye overoles, un sombrero 

o casco, botas, una mascara especial do protecciOn contra
 

plaguicidas , guantos ,y anteojos protectores (Davis, 1983).
 

Un paAuolo no es un substituto adocuado do la mscara para
 

Otro articulo quo puede reducir adicionalmonte
plaguicidas. 

el riesgo do envenonamiento es un dolantal especial.
 

Se los 	progunt6 a los agricultores si usaban estos
 

cada vez quo aplicaban el plaguicida, si los
articulos 

usaban a veces, o si no los usaban nunca.
 

http:agrict].ot
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Tabla 14: Uso do oquipo pro Loctor en la aplicaci(5n do 

p a g u i c ida 

Siempr Nunca A vocos 
los usa los usc los usa 

Encuestados 

Overoles 6.6% 93.4% 0.0% 350 
Pafl lo 45.9% 38.5" 15 .6% 377 
Sombr-er o 94.5% 4.3% 1 .3% 398 
Casco 3.5% 95 .9% 0.6 341 
1lotas 74.0% 16.8% 9 .3% 388 
Du].lejil 4.0% 94.5% 1 .4% 347 
Mw 'cari especial 22.8% 72 .6 4 6% 351 
Guanto- s 16.'/% 80.7% 2 6% 348 
Antojos 14.7% 83 .9% 1.4% 348 

Los articu los usados rods a mncnuclo eran las cosas quo es 
probab', quo v-,. toclo agricultor: sombrer-o, botas y palfuelo. 
En1C;ilubiO, lo' art: iculos quoe nun1-1ca usan son] los quo se 
170 iacinan {ic ameo to con la aplicaci5n do plaguicidas, que 
roptro3(,n tan una invers i n eco6 : casco,1mi.ca overoles, 

de.]antal, mdcd, guantes, y an:eojos. 

Duranto la visita a Retana, se pregunt6 a 50 
agr:icuilto-es si al.guna vez hablan usado un equipo quo se les 
mos tr, incluyvndo somb:l o, muscara, anteojos, guantes, 
ove coles y boLas. SOIo uno habla usado el equipo completo, 
no en SUS propias tierrar sino como trabajador migratorio en 
una finca de la costa. 

En Potana, Jutiapa, los agricul.tores indicaron quo los 
quo posoen s u fi1c ion t:es t i :1:as buonas que pod ian comprar e 1 
equipo probab e nto no 1o habian hecho porque no se habian 
d,'ia]a coun ta de Ita gravedad cho los r-iosgos. 

Los agIic l to-es con parclas ms pequoIas y menos 
fort.i. s gene r l;nen tIe no t iene01 sufic ientes recursos 
o Co n 5n2o1s e::,l i eq u ipo M1. quopaC CCmpr n comap to coos ta 
allt!,1 edo r de Q-2 (uno s $ 38) . Sin eelbo rgo, es mns probable 
qu: es to grupS c.t ivo pro,]ctos do subsistencia, tales como 
mai y y Ih p lagoic ida losfrijol, use men):3 quo 
acj ricO i,:?:)s JmLfr; U U2, qor )COduCo cultivos come rcia les de 
alto va ].oar . 

L,os agrico Itores doC 1 1, re'curso.; probablemente nocesitan 
m6s los equipos protectoros y t ambi6n puoden pagarlos. 



------------------------------------------------------------

---

159
 

El us;o rutinario de equipo pL-otector so L-elaciona con la 
le proporcionalas mediads precautorias quo
expl.icaci6n do 


vendedocL do plaguicidas. Con el fin deal agjricultor por el 
ar la efi cacia do O;Ls ex.licacione;, la progunta

verifi 
con la pregunta


rlativa a info rmacin proecaut"rKia so cCuzO 

sobc:a el equip,) protocLor- que s3Ofan los agLicultores cuando 

apli.caban plaguicidas (tubla 15). 

informas de los

Tabla 15 E:-:rlicaciOn quo segun 

los daba cuando compraban
aCJrcuLC) 0,'n se 
de equipo
plaguicidas y nu efacko sobre el uso 

protector 

SOlo 
Expl. tenga Ninguna Total Nivel
 

(N) signif.
buena % cuidado % explic. % 


29 0.01
3 10.3 10 34.5
A Overoles 16 55.1 


g
 174 --27.0 52 29.9 

r Panuelo 75 43.1 47 

i
 

115 30.7 120 32.1 374 

c. Sombrero 139 37.2 


3 25.0 "12 0.01
 s Casco 6 50.0 3 25.0 

i
 

95 33.1 287 ---

C Botac 111 38.7 81 28.2 


6 42.9 14 --
5 35.7 3 21.4 
p Delantal 


r
 
59.5 11 13.9 21 26.6 79 0.01
 e M'scara 47 


12 21.0 57 0.01
 u Guantes 36 63.2 9 15.8 

S 

19.6 13.7 51 0.01
 a Anteojos 34 66.7 10 7 


explicaci6n competa y
Los que dijeron que rucblan ur-. 

vendedoz,; do I<aguicidas informaban
cuidadosa do los 


,oTe 'ione5 Ai aplicar plaguicidas.
siem)ro quo to:,an Aos 
para
. eM)ot1. usaban overolosDO. los quo in f )tslaron que, 

do gv upo queecibiW buenas
an;enojat-, el .1% vanIan 
exo]ic. )neS . " 59.5i do ',s quo infocmearon quo s iamope 

u.,bn m,'u3', :.-A ,:;per~j.i:, el 6".2% do lo"w quo info ema ron 

y ul 66.7% dlo l.Os quo infrilnerO 
quo s.'mprr i:m; ito:;,. g 

antn jl tan dot g rupo que Arc maba
qllO s: otpr .;n 

hihot rc .ii)ido) .:,, 0 ) ieic t"I. C.OIII]O[t d AS0 p!elioro do].. i,. 
w 0.01.n Lc.tLVos a un nive]los laguicbi.i , t..Lodos 911g 

i i. '< i 1n:; cuaid odo-aspodr ian in liliir 
Es "Lid .a i, W i 
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suibre A1 '22mnp o m ieto do too8 a3yricolto re on la. MU1 I ivM ala aplicao~ein de pl..1uiciduso ylu quo Ion agf~icul1 t)res dahanla ill)7'r: iMn un i. o cnv doeCeatr con 
 i en Cos io los pe! i.ras
do los play n i 1a 8 

Los agri~coltorus en Jui.apa mfenon&17r la falta dIccomc)'idal com z5In~ral: par nu'f;)us Or Oejuiwlo J 08ro0Lecu)ras
 
casi coun la misna~ Ere7cuenciai quoC o1 COso del 
 qu .po y al1hecho do uuu :;anc:il arnlLv no Coni an miodu de onvcenonarst175 
co a 3a i daw 

Los8 agricul t::,r:w on Jutp Lni fl21Cnj)f quo. la propaci'jdo plagnii21a> )lrl wu apl icaw Kn (qu gonciralm83C imp licala rn'wzcl1a do can1cun8 J7dos sO 1idow n iqu idis con da uO) so0hacia u un[3arril y la ie z cla so C ra is f u l a un 1:an quo doaopur[78 (, o (200 A melzclado so hac ia un ci propi)1 tanrjueLa non(:midw ronovers on~lu! pa lo , pero tamhi~n so ;nozela
con la; :211)5 L0y2:±d pucido qio a
ocuoc 
 por un colador ou130 mald ia do nylon. PO COS us an guan Ccs de hu le , y alcont ac L do las wano(8co n la mec ca es coOin. es CoSiocurr27, los agrinultores so secan Ias mano:; on3 A iroa odej an quo l.aw ianos ao los s o:uon al a ire. 

'flU~):L~uhay con aco c on la mez a lv cuando lA persona
l~va01 tanque on Osp alda, yalA sea mo[3Ctras lo carga 0 con [novimin 3Lon tales comp agachat-se a]. estaL asperjando.

Una ve:z ;!is , .la pt02:80 na s imp lem~n C doj a quo la moz ca so 
seu.on l~a ropa y piol. Ott-on contactos 
l~e
 

provicon de fugasonol ubo do yasp ersi63, el aplicador simplemente .loapr11ia con la 3a[30 o lo orivueiveon un trozo do plistico.Si TA boquillia so tapona3, el oporar io puedo Cratar dedestaparcia con alqul3 objeto, soplaria o incluso soplar par

ella.
 

En Cu a nCo a otros 00(1302 !LOielntos po Cncialmento 
pc ligroson durante la doaplicaci5[ placjuiCidaa , la mayoriado los agricuitores genoralme~nte no informan quo furan,comi-n o boben mien Cras aplican plagu icidas. 

Hc'ts do la mitad do los agricultores so bWian y seocambian LA rapa. U. s del 900 lava su oquipo do aspersidridos]?u~s d1o la ap)li'20i6n do Ipiaguicidas. 

El papol dol vendedor do plaguicidas do subrayar lospoligirou dWl US do piagu icida6 y las med idasconiplamen ar j,.s do higioe Camh .n pa [2tcon es tar
relacionydos (Tabla 16). 
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TabLa 16. li×p] .:a i.,5n q1(3 s t da al agr iculto r cilando 

C(I-.Ii'is s u 
pricticas de' higi.,ne poster ioces a la aplicaci6n
Cfo¢L) y efecto sobre las 

S) 1o 
Expl. tenga Ninguna Ibtal Ni.vel 

-beuena % cuidado-% explic. (N) signif. 

D)sou~s de apl.icai

los plagi.cidas, el 
.agricultni:. 

226
116 51.3 52 23.0 58 25.7
Se baia 


Se cafnbia ,le ropa 113 50.0 59 26.1 54 23.9 226 0.01 

92 31.1 296Se lava ]as nun-s 102 34.5 102 34.5 

Se lava la cara 73 46.8 39 25.0 44 28.2 156 0.05 

14 0.01Nada on e >c:.l 8 57.1 5 35.7 1 7.1 

c. Almacenamiento de plaguicidas
 

Airedodor de la mitad (47%) de los agricultores (338) 

dijeron que mantienen los plaguicidas en la casa. La 

ayolia de stos emecificaron quO los mantienen en un. lugar 

seguro, ya sea el uapanco, bajo llave, o por ho menos fuera 
del alcance do los n ii)Os y alejalos de la comida. Otro 
grLupo) g!r-do (42%-) indic6 que los plaguicidas se mantenian 
en un cuartClo, edificio o cobortizo aparte alejado del 6rea 
principai. do vivienda. Los factores deCerminantes en cuanto 

al alm:icanaimintCo oLan manloner los plaguicidas alejados de 
los ni1os o impedir quo fuetran robados. 

d. Eliminaci6n de los recipientes de plaguicidas
 

La tabla 17 presenta las variaciones en m6todos de 

eliminaciiSn quo se encontra-on en ol grupo encuestado. 
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Tabla 17 C6mo se eliminan los recipientos de plaguicidas 

Enter r ndo los - 26.0% 
Quetrnndolos - 26.0%
Tirdndolos enLi un zanjin o bor:>inco - 14.6% 
Tircndolos en tierras cult ivad,. - 13.7% 
Guardin(!,-los, ,ara anacena.-il ns plagj u icida 3.9% 
Guarchindo].os paraialmaceiiar ot ras cosas - 3.9% 
T.irc'ndolos en rioun 	  3.4% 
Tirc ndoi.os .Jlejos de la casa - 3.2% 
Tirc.ndolos cerca de la casa 	 2.7% 
Guardndlo s (sin dar la :ain) - 2.5% 

.i.r indo los On la basura 2.1% 
Conservnidolos para guarldar y acarrear agua 1.4% 
Tircndolos; en la letrina 1.1% 
ConservFn'ildolos para vendelrlos 0.2%
 

N 	 438 100 % 

Conservar los recipientes para volverlos a usar 
reprosentaba 52, o el 11.9%, de o anterior, y de Lstos,

todos exceplo 17 se usaban pa0.a otras cosas adem~s do 
plaguicidas 	(alrededor del 8% de los casos). 

Tabla. 18 	 Qut induce a los agr.-i(.cult0oes a conservar los 
recipientes do p lagui ci d as 

El tanailo d, los recipientes 5%
 
El material de que estin hech,s los envases 39%

El hecho do quo sO pueden lenar y sellar 55%
 

N = 38 

3. Protecci6n do cultivos cormo compononte del enfoque 
de la investigaci6n para ].a protecciOn de cultivos 
del FSR/E del IIA 

Esta secci6n so p):esenta aqut como lo requiereOn los 
t-'rmtinos do refc-encia para esta EA. 

Conforme al DAA-II, esta investigaci6n (sistLma de
demos t:acin 	 ) so puedo usar pal:a demos tra r ol MIP a los 
ag.ricultores del DAA a modirla quo so disponga 6-, ella. El 
s i tea ha funcionado en la tocnologia de prods: .: W5n para la 
p rotecci6n dt- cultivos do ialz, fr-ijol, papas. vegotales y
frutas coin(; ac.-te del. paquete do produccirn total, y por lo 
tanto so put. integrar MIP especifico do otras fuentes. 

http:Guarchindo].os
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4. Necesidades do :1omostraci(5n y adiestramiento 

Uno de los principales problemas en cualquier forma do 
co)nt]ol de plagas, incluyendo el uso de plaguicidas, sc 
relaciona con la dis,)aridad do la comprensi6n del uso y 
seguridad de los plaguicidas entre todos los nivele3 de 
pe-sonas que participan, desde el propio agricultor hL.,ta el 
fuiciionario encargaclo de establecer reglaomentos. El uso 
seguro y efcctivo de plaguicidas significa cosas distintas 
para distinta-s personas, ya quo los plaguicidas, como tales, 
son un comoononte tan importante dcl control de plagas, los 
conocirniontos relativos a oste uso) so deben estandarizar en 
la Inedida do lo posible. 

En tomo aparte, ol equipo do EA de CICP/ECOTECNIA ha 
presentado un plan do adiestramionto que incluye cursillos 
do uso y seguridad do plaguicidas, cursillos sobre MIP, 
capacitacibn pr~ctica paca extensionistas que trabajen en 
programas de dmostr aci6n, capacitaci(5n a largo plazo en 
ag.cmedicina y manejo integcado de plagas. 

5. Enfoques alternos 

So exploran :entativamente rios enfo-ues para promover 
cl uso seguro y efectivo do plaguicidas dentro del proyecto 
DAA--II para liegar a on compnennto de rnanojo integrado de 
plaga: /plaguicida; . 

I. El enfoque legal: no financiar la obtencirn de 
plaguicidas a meno:s quo oI plaguicida e sL6, aprobado por la 
EIPA de los EE . UU. para usos siini.are, sin cestricciones. No 
financiar cult ivos que dopndan do plaguicidas restringidos 
o no rec2.g.i: rado:3 ( incluyendo aqu~llos cuyo registco est6 
sic ndo revi ado ) . Roc:onlndatr q u- e] gob e.n: de Gua L(einala 
revise su log i lac i.511n ., atccc d plragu icidas.no ' 

2. E enfoque (connjmico: des-arrollar una secuencia 
do pcioridade:; basada en la "efeciividad de los plaguicidas" 
en l.os cult ivos . Financiac s,51o cultivos que ofrezcan una 
raz6n do utilidades/costo do plaguicidas 'alta. Alto so debe 
definir en t~rminos relativos. Revisar la lista 
peritdicamen te. 

3. El enfoque agroecol6gico: s6lo financiar 
cultivos para los que se ha dosarrollado y ensayado una
 
inetodologia do MIP confiable. Dar asistencia t~cnica en MIP 
en proporciOn a los ahorros en control de plagas. Continuar 
la investigacifn y demrostraci(n do MIP. Actualizar la lista 
de cultivos a medida quo so desarrollan tecnologias do MIP 
para nuevos cultivos. 
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4. El enlfoquo comercial: desarrollar me ccados parala 
 proc(ucc.5n dn frutas y verduas gCuaetrnaltecas libres de
plagu ici, .Us y producir solo on los s Un idos y Europa.
Financi.,,!- slo CL].t ivos lir-,s (1C plaguicidas. 

5. E I!fo I uI de libr ewp esa: financiar firmasp(2adC:; x ris i don.t n XT11'. [i n1 :.i ar inv tigaci ')n y
d. ) 0,CI .,'icCi e. r.,, ,I<dtncr- lo]g ia d! T. y
produclu(i d1 < ] biolor , ii via los0.it dolas cor f.)! .nI) -I! ,A 1-,)(U i pi,-: C,rIduc y (Ip].agju I Ci . , . , J'v .: y 1!l;; 

.,
ef,'2L i ,t; 

d uC r IonJs, 
 e nf aLcii n-I[,) s:¢br-e
 
aigI? C-.oii . i i 1 ,:: do plagu ci a;C -rJ- i(1L!,il(: 11 I ta, VL 1V,'.(dIoS . Ia I'' S CI os Finla IYca!i y rItv, stig ::i Y (C Sol1o pivados do eq i-,o de api ,n

du plagj ,(Idas a :cualo1 ,1fa e1 t rOpieco . Financ iavi6vestija<,ch y dcsarrolio do VIP a:1 .as c'ias pri':.as
de producc iOn , procesamien to y OXp; Ltc.iOn de fruta. 

6. El1 enfoque ag,-nn di c, : r -copi ar una lista doplaguic segurosgda. . Euao rar una doIista cultivos paracuyas p.aq.s :nc;s iS,poc t an Ls s0 Ccomriendan plag u i.cidas seg lru:. Crea: (:,[ncincia on t ro las auto -idados de saludpablica dCS:r'X. do 1)5 pelig17, s do los plagcicidas "segu;os" 
Apoya1:1,1 C,pidie-.ogia do plaguicidas a nivel do Salud
P)Ob].i~ c,(I c-)1r cia , tecIIologIas do proonciOn ytra, e ito, ins talacions y equipo. Propiciar lacoordinacriOn de ext:ensiOn agricola con prornotores de saludrural. Apoycir la invesLigacion agroindica en universidados,cenLros de t cnolog.La apropiada e instituciones de Salud 
Pblica. 

7. El nfoque del sector p~iblico: conforme al
Reg iami! o!.,16, part:o 21.6.3(b) 91) (ii ) , hacei. qu eeI 
 Gobirnodo' Ga;: to:henuco.a coiocini.eonto dc los peligros para los
usuarlio.; asoc iado. con los pl.aguici.das restringidos 
 y todoslos p].,.ju ic idas; er;:comenda quo ie in formo c instruyadob ic.Icu,.n .,ea las insf.Lituciones coinpo tent:cs paira evitar los
riesgos wiihientales 
 y humalnos . Apoyar los esfuerzos delGobieornio po proliovur un uso segur(o y efecLivo do los
 
plaguicida!;.
 

.8. El enfoque educativo: dar financiamiento paraasistbnto:e:s de invstLigaci(on con fondom del proyecto a laUniversi.dall de San Cat-los y la t7niver.;dad del Valle para lacaacit,:i(cn de estu:1iantes do 1aru.;t n ciencias ell MIP,part iculaim,.ene el. uso seg rO y efecLivo do plaguicidas.
Toda una sCio d , probl,mas do Losis proveniontesd irec t amn t,. del p :oyocLo DAA- I pod Lia a (-ga rs c muy.r ~apidal:nt, a]. bane, (lededALos C ,Os taL necesario para un 

http:cnolog.La
http:pri':.as
http:proc(ucc.5n
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enf ouec ofec tiv,- de NIP1 para tol control de plagas en e.,;te 
proye (tc Adem6i:;, Ii s i:-!c u r ~s humanos capacitadlos s e 
amplii.rf an corPs L~iri t:emn t: (- para contribuir a largo plazo a]. 
majororniento de 1.-i ovr Iuci(m) de lo., progcrmas doG IMIP. 

9. El enf,)aue amlioeialista: inforinar a los g itlrpos 
ambiontalis tas en Cton ay los Es tados3 Un idos sobrc! lodas 
las poll.ticas , ui .; Or ~oblernias e i-mp1.ic ac i -. nrio; do 
los pla!guicidas.' Pcnux'> i 6UCCn cijLpcS- doe p In1vCI I::-Itcj( d e 6 
quo-W rI:-Cn com % Ij ;i--arit,'-3 u-'( tl )ig idas.do iic 

es Los *, S- n~ L(2 c d e 
c f cc L i%i('ad( )- . C()n0[0l1D0fl11 tO do i 

T(dd s t f,. qu (:e r'on LI i fo-!re c rako --
oi- -,:Ici'a I e e Ma 

for La J.c~. id do-- [1(-iti 1 0 t)I IQJu g~~ d2aLds paraUp propucs Lo 
ei l~k so uros iLa 1on -A Caulptulo \'11 quo( SigUe. 

1,;i! fijlura:s 1*7 y 18 nu;I a :csnecdo 1. problema7 T,a 
f ig ura 1 9 preI.- e I111 on r (s.13Ui II d0 las in stitucio nocs que 
parLi cia 1 enl la cjec uci(5n dof medidas paliativas 
rocomnncdaas; para L() fectcoS do0 los plaguic idacs 

http:amplii.rf
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i:iGURA 17: Un reslimen del problema 
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FIGURA 19: Diagran.3 do relacionos in--titucionales para ponor on prbctica modidas paliativas 

~Y)FIC 

(cI(Ru INO. 

-~ I 
L 

CA!Ef £P:E/CAJ 

Ioc 

(Pf71) To 

~3 F_IAD I__AR_____ 

To 



169 

VII. OPCIONGS D7h.' PROYECTO 

En los terlninos de referencia de esta EA se identifican 
ires opcionus p iri ci piroyecto: A. el p1oycto "t al coma 
e: B~i"; m6s un componcnfLe 	 MP/P;B. el proyocto 	 fortalecido do 
C. ninguna ace"(,. El eriuipo de EA de CiCP/ECOTI;CNIA ha 
modiiI icado la Opc i,5n B )a7.a iIncluir un comp-)nen t e 
forLalecido do mamjo) do cuencas hJdricas 

A. 	 Disei~o do 13 modificacin propuesta del proyecto 

Las implicnciornes cara e1 uso do Iliaguicidas y el manejo 
de rUecusos naoiurales se han discutido en detallo en el 
Capitulo VI, ambientales Proyecto DAA.aIndlc:3cionos del 
Aqui se cLe5onta i-in resuomen do los beneficios potencialos y 
do los posibios imp 30tos advet-sos. 

i. 	 Bonef i.lios ooteonciales 

Tal como a:;-.'i di.seado en general, el DAA--II tendria los
 
sign ientLos hono 17[,TJ os p0 oo calbs:
 

+ 	 Protege 1.1:; cuencas hidricas de las que se obtiene 
el agua 1( ! iogo, sienpr-e qLO sea prQ'Ictic'; 

* 	 ome,t.:i proLoccin con deComp la de 'suelos medidas 
consecvacion de suolos especificas para el sitio; 

+ 	 Mejoca Ia calidad del suelo y brinda piotecciOn 
adicional a1 su0lo al pone-o en pricLica la 
agros i.1.v i:u 1.: - a ; 

+ 	 Mejora L1 uso do Ia Lirra cial desacrollar la 
silvicult.-i: cuando es m!.s adocuada en un sitio que 
la agricultura; 

+ 	 Aumenta la disponibilidad y calendarizaci6n del agua
 

+ 	 Aumonta la reforestaci6n
 

+ 	 Aumenta las aplicaciones de la agrosilvicultura. 

ii. 	 Posibles impacLos adversos 

Sin un enfoque especifico, integrado de manejo de 
cuencas los ofcctos do]. compononte do uso de tierras y agua 
sobre cl nanejo do las cuencas hidricas quedaria en gran 
paL-to a]. azar. En-r.,o los efectos negativas so incluirian: 
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Sin pro Lecci6n adocuada d ]-as cuencas colectoras no 
hay ga!:,anLia do que los volirenes dc agua 
perrni '(:,caligqulo."; p,)ar a : )3 taC los sisLe-; de 
Iini :r i.,.Jo . 

Eros 	i,5n do los s u- lo- d o bido al riego sin
COOSO(?rV,'iC.Lun)I cl(]:al;Ia do; iOS stOos, 

Modif i.]:(-Iones dol paisa-i o ocas ionadas nc I- la 
n (1 de r.vco ns 	: 11 :(: d ; I: .ucL. ' CIr coi cin de 

, (jlofll 	 la
do Lera. s d2, h<:ic, 

].i ., .:(Las i i ionf. ::L ent -i I ; dol IDAA-1I re]aci.onada.s 
con el. LS' dr f 1ij; g ii, .;i , 'aII1:, iIi i r-.cLa (para p i.cmo,e r 
la . LtL n. ifi.iifas i , n ag : cin, ,4 ) con , . (a Llr av( s de1 

C c ,I Lt s0opro g rna 11c de_i 	 pa I-a r) r Iu 1) 

-	 DestrucciSn de los enornigos nat-ura.es do las plagas; 

- Potencia ]. para aurnentar la resistencia on las 
plagas ; 

-	 Costos de producci n mIcs altos derivados del 
crecinLo e inadecuado uso (lo plaguicidas; 

- Contaminacifn por plaguicidas de organismos que no 
son blancos y alimnritos; 

-	 Mayor contaminaci6n ambiental. 

Si las instkalaciones do autorizaci6n previa incluyen el
pruL ratamiento, sO pueden de:ivar efectos ambientales del 
uso do plaguicidas quiinicos o radiaci6n. Se doberAn. 
ofecLua: evaluaciones ambi.enta.es do estas instalaciones 
conform,-, al Reg.gl.:ueonto 16, Pat-Le 21.6.3(b)(v). 

B. 	 Diseio do un componnte do MP/P fortalecido y un 
compononLe integ-ado de manojo de cuencas hidricas 

Los e]. t,:.os de un componente do MP/P fortalecido para 
cl D)AA-1I s,. 

I. 	 Informa .:i6n 

Est3 subcompo: -ite do inforniacin sobre plaguicidas
incluyo la distr-iL i.(5n de un manual sobre plaguicidas
especlifico para G,. :,.mabla, el desarrollo y distribuciOn de 
una pllicula d u, .Aeo so L)e soguridad en el uso de 

http:ambi.enta.es
http:nat-ura.es


171 

Plaguicidas y el rejocamiento y ejecuci6n de taileres 
peri~dico6 de infocrnacin sohreo plaguicidas. 

Las directricos sobce piaguicidas .se presontan en torno 
aparto. 

El [lcntil 1 do piacjuiic idaq ducoria irooroson L r una fis i6n 
ontre Ids di 'r rk'.s obc placjuicisaw y un mnunal 
agrom6d ic t l c' mo el do Davies, J.E., UL al., ao 
oCquiva ).e.C bwc p rwpa ca :7n do Co)n formidad con e1 DAA-IT 
y disuibuiro 1a calfni('.-v do Salud Mlibica y del IGSS y 
ai ).as agencia do. Los T1C. 

La up1 icula dwhrn- or aspcificea para Guatemala y 
produc ida puc7 Ina com)Ifla~ pn1)1>) o a o14n coopera7C.i'5n con 
una au~o riaad1 aIyroImZjica cump.2Lente o COmbi.aidlCf do 
autocidadow. 

WNWih en la suc i' V1.4. se preson La una descripci6n 
del tallToer de p Tag u:c idas. 

Los cunvenios do cr~dito con las TIC y otras 
instLitucjo nes de coopecact~n puedon Loner qLIC modificarse 
para exclir l1os piagju icidas no aorobados por la EPA de los 
Estados linidow paica los mismas usos o sirnilares sin 
restricciones hasada; an ciasgos para las usuarios e incluir 
la compra do equipo pcaoLor y ei desarrallo do NIP y 
productos, servicias y tecnoioq to agI70Ifldica. 

III. Capaciltaci6n 

So idonL ficaron dos Areas principales: manejo integrado 
do pliogos y agrcrnodicina do plaguicidas. Los Lipos 
ospecificos do capacitaci6n inciuyen: 

a) Uso b~sico y seguridad de manejo do plaguicidas (a 
couto plazo) 

b) Taiior-es o1g[7r)n~diCas. 
C) IP isc 

Capac itaci~n pr~anLica para los extens jonis Las 
Ta Tiece~s :301)w Lomas es occif icos obab M111I 
Grad-o avanzalo (a* nival do M. Sc. y Ph.5. ) on MIP y 
agronoaicina. 

El R1-';1JM!t:N DE MR)D\AS PA51ATIVAS al pr inv .: do es ta EA 
y oi MLAN DE C.\PACICC1N PARA E5 (ISO DE XGUICE(DAS EN 
PRCJY CTOS I)L KA ODR vo a;!n~n tomos ap. )~ex>plicain on 
mds11 do Ltal.e o1 pr5grdaflt A cipa~cLicin pIrop.>K.;. 
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IV. Demostraci6n 

Debec,'i iniciarse bajo la direccin del especialista en 
MP /P en) 3--5 cultivo en 10--15 lugar ;, con la asistencia de 
3-5 ajr6 iroios on MT P y bajo los auspici-oo d la DTSV. Es to 
p o j cana e: ,a o .ientlado: dC2,;l') : U: r HIIP on cl iltivos para 
los que ya i:sti si!.i.ci.nt<a .,cnlogiI. 

Los cul.V v n r. Ft do 2 :,. J . c.ri lip) dio MIP incluyeil 
hi16coli, pi),-, rv,,' .I ,h a (u . Sin e].to11 embargo,
espe'ia]Is~i.; ( u i: P L:),. t :< ', ',1 L_ o i .~Idded i' 5:ri sol :,_ ].o 

0ta :e .il,:]C :11 :8! 'd"I'I] vn O: 11o. objet i.Va s InO . 
qU1 el 1I- )1t11 ,:, la c n:i:.1tia s , plagU icid usada:;
y los g .ici.da';. cs (1.va!LI a. na,700las dem ti-

[iidgcJ:.o;hdI L,_ 

Ej oin r .o::i de lugart s ua r l:,ll.,; cuail:,ro cultivos suge .ido's 
so,,: brOc-A]. y ar\,, ja ch.ina n Sari 1,ucas Sac otep~qiex , 
Chlrna .t endilg, y Tecp 'n ; pa'pa; en Chiqu ir ichapa ( 2 ), 
Qu-tza1.tcnin'jo , Tecp,1in y San La Rosa; tomates on La Fragua, 
Usuna I:I'l., R(!i.afn , San ,erorin iriio y Ponja:. 

Cada u t,.) do ]_1): 3-5 agr('noT:Ys 0e:o0I1 capacitaria a 2-3 
oxtension i:s: aD d I -IG'SA, func.onario. de crt-dito de 
BANDESA , as tudII ian LoiI n PS y peJe, o al do la DTSV, quo 
es tuvie ra di spon ibls y dJspuos Los a cooperar, en cada 
tomporIada de cult ivo . Se o:_;peraria que los extensionistas 
ayuclaran a divulgar onfoqu:. , picticas y resultados do MIP. 

Aunque algunos cultivos estn on la etapa do 
dornosl:traciin de MIP, otros ostarAn on la etapa do validaci5n 
y en:;ayo . T,,a validc i.n Tsayo apoyars0 a trav6sy puod1 
del ITCTA, la Unive:osidad do San Carlos, la Univorsidad del 
Valle, la Urni.versidad Rafael. Iandivar o AGMIP, dependiendo 
doi grado do inLerns, d i.3ponib ilidad do recursos y 
resu].tados quo proinm toen. Los nuevos cult ivos para 
validaciOn incluyen en la acLualidad pimientos verdes, 
manzanas, melones y sandlas. 

V. InvestigaciOn
 

El MIP y la investiiaciO n agrointdica dobern apoyars-i a 
trav~s do las mismas ilnstituciono.3 mencionadas en el IV ,. 
antecodu . Los cult ivos, tdcinicas, componontes y 
niotodologias s0 puodon inves:igar hasta que est~n 1i.- )s 
para su validaci5n/dl:mnostcaci6n. Una vez m.is , so 1,(1s:e 
6nfasis on consevra Lin gr<ido de flexibilidad y evitar: un 
compromiso irrevorsible do recur-sos en cualquier grupo on 



173 

particular, a menos quo el compromiso est6 condicidnado a la 
produccin do resultados. 

VI. Cooc:dinaci(n 

La DTSV d-b ,ir coordinar el coroponente de MP/P con la 
asisLencia d,!I. 0-3peciIisla en1 MP/P quo serd contratado 
co n mal La deberA laa I D;A--I I. coordinaci6n incluir 
CornL i5n Pe :f.1Tto sobro US seguro de plaguicidas, 
GREEIAGR, , el. L.ir 1.1) dO Slud 116blica, e] IGSS y o t-os 
pro (-rIa:ns d, I 1 ODR quo pioda n beonofict t.--se del comp-DlD onte
do MP /P . Si, D)): cuaiq, i-- raz(fln, 'I es0pecialstla en MP/P 

no p, do as0L( n (2;1 DTSV, dobo rd 	 t,o)Id.;7 la se di) 
mac'a. :;mo d 2) dInac: i.,[n. En s [, la DTSV no posco Ls, 

11J.:;A Oft2,c Iva-n- Lpar,: co) T i t21 PrOUC 1101 p.opuc tO;en la 
ac us ,1d(1; i.:I 1 :11,1 podrc.ta co n apoyo. l : 1 ,ry hace :I el. 
pro )i 22 ):. 

En torno ai:)--!. se pr-eC;eo tc"i sugocencias adicionales ,ara
el for-tlcicini:L in~s IitL'cioal. 

VII. 	 Vigqlancia 

El coiw,)n nc,:-L :e M/P fortalcido deberia ser vigilado 
gripo tal conpor un txteco,como al CATIE, el apoyo del 

laboratocLio do]. ITCA[PL. Ios sig itenLas par,ime tros s puodon 
inclui enlst :;ubconponnte do vigilancia: 

i) EstaLs cambianLe de las plagas. 
ii) Caso- de envenonamin to en las Areas del 

iii) Ra.iduos do plaguicidas en el agua, suelo y 
productos do fincas bo:noficia-ias de nuestra. 

iv) Estatus de raesisLencia do p.agas importantes. 
v) 	 DestrucciOn do organismos que no son blancos y 

espocies bonCficas por las aplicaciones de' 
plaguicidas. 

vi) InvcnLarios permanentes de los plaguicidas 
usados y de las condiciones de almacenamien to. 

vii) rxd 6 peri6dicos con formularios1 :3 mddi cs 
mddic,s ospeciales para controlar las 
in t'.) [Io es.%icac 

viii) RegistLros de la cantidad y frecuecia de
 
aplicaciOn do plaguicidas. 

Se deberia informar al Gobieno de Guatemr,,la do t. do 1o 
relacioado con piaguicidas en el DAA-Ii, comen.- .ndo con 
es ta EA, y proporciona rle mater iales co-i)J].ome n Ladios a 
medida quo scan preparados como parte del proyecto. 

http:podrc.ta
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:SeTIodoos J(s ooto minLao'd 1uso de pIlagu ic iAs 

pod rl~a n ii. t prou(i:.t~c "w '.3 co I,'i r L ;.("-agar 8 i. 01 (Ii, ani ecedo 
0 ril i)0 doe EA doeI [1,T) C),0 1t. do]e . p)rc) yct:-, CEl 

: 	 1:cu
en 	

m Ol)I-(- ed1CiCPI/]PC( )j'jXCTA roC)foo 
te;iaLi v'arwntn L i nveio 1-1lDAA -. T noiv pu c!' 1- a foe a r ceu (t i Lo 

on L mis iq a 1. i.ca L va a i I)ood .CAcII a1gJ 1X)la Lot .. ; 5 inl 

ejla ),ya Io 11a 0 1ri) 1.! a a 'c t ar c Ui I taiv:Th2L0 a 

.l t7I('fj. y la c oii v a iCu doet rav ; (Iel1. DA?.A -- co()n e Ti,)- 1 r 
b a rc l D'A. En5 uelIs(J.'i; 1:a Ii C0111. 1.Cri 

cmiiv do EA dI C 1C /21EC LCOICNiI4 A , as toepa1e Iopin i6i dt-: 1 
0311 	 ', 1a g UnCI CmF1a Si0 k l00prd ;;I Aa-, ,-Itoe C!11 I i j ~i 

c m a adliciba do un coiavonoflteforL.n-o(cer en formi al; 
como ul (Ine scf'iala arrl-la.de I.,!- /P ora1 

El compo non-! a o dc cia nji o iti-!qirado de las CLuencas 

hiir ica pIS pul1)00 ,-o seC resimflc a coat.inuacj.6n. 

a) Seleccionar 3-5 pcq-cueifW- cencais hidricas dIO no 

m~s do( 15 kin pat-a dou~la squomas de manejo 
integradlo doeuna hi icas , incluyendo: 

*conservaci')n do suetlos;
 
*mainejo , con.,-,(rvacWAn y calidad del agia;
 

li 1t ua /~aajoforestLa].;* 	 arosi a 
* 	 vigi].arlcia do( parAmetros ambiontales , 

inaciuyeado 1 hivia oscorren L ia, f ilt j:r1ci6 n, 
a 1.Ina ( l i ItLo , duraci(5 a del f lujo 
evapo Lrawi r). ac i(' y an~lis is qa imicos3 

* caci(S TOIU l ciC 

*organ izac :i.(m coiili Laria; 
*extans i(n ea !ni-f icaci(5nteas 	 agr~icola; 
* 	 liginte sa ladk y nutrici5n; 

en es Las Areas puedoe sen,El inanejo do- cu(3n1Cas IIId r: is 
pois iblo para usarlas corno "cuncastan co-)mpict r)co iit) sea 


moclo.1r" en difcirntos coadicionos, anibiontales.
 

b) 	 En otras cuoncas, las acciones. doben dirigirse 

hacia A r eas, problem(Iticas principi.iV~nte 
Media11t-.e 1a 1)ro ino ci6 n doe actI :vidades 

rel1acionada: co n oi manejo do suelos y agua, 
agrosialvicuitora y manoejo do bosjUe S y vida 

En 	 1la medida c lo )siblo, tostassilvostre. 
para lemostraci.6n, 6reas se dobon uisar 

comploinontadas- con extensi~n v educaci~n 
paiso logran: un efecto -mu tI.plicadlotrambi.ental 

So consorvarlan y se foL-alecerian todar, los bencficios 

http:lemostraci.6n
http:moclo.1r
http:inuacj.6n
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con elambientalen y no so canwiartan costos adicionales 
mejo.mi-n.n to pcop.:;l:o del ,m)., i,.:-nto do uso de la tiecca y 

el agia. So logLiartan hen,: 17.sC .di,.- .ionales al oxcluir las 

'reas do h),'lqun kr-)ic.l (IFAA, Sac. 1.18). E':to mitiga, ta 
]o rKiOSY(o MWP!Io.a.05 inh :ra Los a l.a opci6 n A. 

C. No enundr n inguin ,: i6n 

Confo 1mon a l.a Opc i(5 n C, el proyacto DAA cesaria 
llevar a Caboesencial.rmon e, ya quo no so pod Lian 

act ividdn'; do ri.cyo ) cono rvac iOn do suelos y no se pod ria 

apoyar dWirncLa o in lirectamh lo ninguna agricultura que use 

alguna clas de plaguicida quimico. Cesar:ian todos los 

impact)s PoLennialmen te adveossos, asi como todos los 
Sinboneficios notenciales, arab i.entales y econ6micos. 

embargo, la agricultura del A].tiplano do Guatemala 
conLinuar a con las mi.smas t:endoncias quo soprobabluomn e 

identifican on el proyecto DAA, y todos los impactos 
pot,ncialrnonLe adversos probh:blemente sucederian sin al 

El. DAA-II tione potencial paica constituirseproyacto DAA. 

en una influencia rectora on el 6rea del manejo do los
 
recursos natur-ales y la agricultura sostenible on Guatemala,
 
a la voz que cumple cn sus objetivos enunciados.
 

http:MWP!Io.a.05
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VIII. CONSECUENC.[AS AMBIENTALES 

Este Capitulo resume brevemen to las consecuencias 
ambicntaIcs do la ejecuci n del DAA-II tal corno os tA 
disci ado (:r! la acLuo.11idad . 'iIae las cuestioncus ya hall sido 
tra.tadas en detall]. o-n el capi tullo VI y nuevameinl:e en cl 
capitulo VII. E obje de volverlas a onunciar cs 
ide. if c.ar los .irTnpac Lo: %r(dersos inevi Lales, las 
.:olacionc!s a o. t.) y a largo plazo y el compromiso 
irrreversib1O de rec,] I Cs 

A. Iimiac 1,os amb i.onta.efs 

Se derivan podicialmene do: 1) el compononte do uso do 
Ul iero71:ay. aguji; 2) el componente do comercializaciOn; y 
3) el compDn,-!nt:e do cr~dito. 

1) Del componente de us.o de la tierra y ei agua: 

Aunque el di'3eoo tL:al -:;un modolo do uso y manejo de 
la ti.er-ra y cI agna, los documenLos do ojecuci6n y los 
deta 1las no 0:.; ,in oesentLos en el disc-Io global. En %,ista 
do las I.Ii. L:ic anu.o instituri (males, el equipo do EA do 
CiCPi/CO'P'}. \ iuenI.)s un dea :.id que enfoque 
manejo int>} ro do las ouencd:a hidricas se exprese on todos 
los docunm, i o 70a IaiVDs a est componcnLe, se perderdn los 
)efiif ic ios arb oi)n La po Lnciales y puedone:; prodUcirse 
algunios impd(:c11 advsos. 

Los im1:acLs o!LnGtirca n te adversos son: 

- Dof, L' i on zc nas do recano ga; 
- Ero-.i'n y dfg:dacii f tsica y biol6gica de suelos 

po1 el. ri4g,. prog ca.t.n adocuados do conservaci.6n5in 

do 500105 
Dofcfrstaci,5n debida al aumento de las poblaciones 
agr.icolas durjari todo el ai)o 

2) Dl compinonte do cornrcializaci6n 

Si las instalaciones de autorizaci6n previa incluyen el 
pretratam.ionto de p)rcductos agricolas, so deberA preparar 
una Evaluaci.cn A:bientaI soparada para evaluar l uso do 
plaguicidas on eostas instLalacionos. 

3) Del componente do cr(dito 

Los crditos a la producci6n incluyen ayuda para la 
obtenciOn y uso de plaguicidas. En vista de las tendencias 
actualos do manejo do plagas en las Areas actuales y en 

http:Evaluaci.cn
http:conservaci.6n
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persp ectiva de los prc-yoctos DAA-I y DAA-I I, so ident if ican 
los siguientes iinpacLos adveusos potenciales: 

- Destrucci(5n do los eneinitgos naturales de las plagas; 
- Mayo v desacrollo de r2sistencia en las plagas 

agriicolas; 
- Mayores costos do producCi5n dobidos a gastos cada 

vez inayores on plaguicidas; 
- Mayor riesgo do envononainientos humanos por 

plaguicidas ;

Contarinacibn por plaguicidas y destrucci6n de
 
organismonos que no son blancos;
 

- Mayor contaminaci.$n ambiontal. 

B. Impactos adversos inevitables 

- IfabrA algunas pdrdidas de suelos como resultado 
del desarrollo del riego, aun con pr6cticas de 
conservacicrn de suelos. 

- Probablemonte: habrA alguna destrucci6n de 
enomigos naturalos aun con el uso m6s cuidadoso 
y selectivo de los plaguicidas dentro de un 
programa de MIP a inenos que los plaguicidas se 
oliminen totalmente mediante ina utilizaciOn 
exclusiva de controles biol6gicos y/o desarrollo 
do rnoc:a dos para productos .libies do 
p].aguicida ; , y estas opciones no son realistas 
en cl futuro pr evisible, 

- Habr6 algOn dosarrol.o do resistencia on tanto 
se usen plaguic idas. 

- Aun con el prograina mAs cuidadoso do manejo de 
plagas /pla gicidas, habr6n algunos
envenonaiu.entos humanos con plaguicidas si 6stos 
se usan on el modio ambiente social rural de 
Guate:aa Ia. 

- Habr.- a].guna contaminaci6n y destruccifn de 
organismos que no son blancos. 

- Ilabr. alguCna con taminaci(5n ambiental con 
plaguicida; nientras so usen plaguicidas. 

C. Relaciones a corto y a largo plazo 

Estas son las relaciones ontre iC,:. usos a corto plazo
del medio ambiente y l inanlteniinionto y %tojoramiento do la 
productividad a largo plaza.
 

- Sin un prog-ama intecgrado de conservaci6n do suelos, 
agrosilviculturia y manojo de cuencas hidricas, el 
desar ro.lo del sis3toma do mini riego puede produ,ir
p6rdida do suelos, deteioro de la calidad de las 
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suelos y reducciones de los rendimientos do agua. 

S , prograina manejo de- u n do integrado 
piagaws/plagu icida.';, el uso a co cto plazo de 
plaguiio : p rodLic irl b ro L s s ecu nd a r os de plagan, 
de';aw~ralC) He ressta n ci a, aumen Lon en los con tos do 
J-roa)ucC i I), reduan:i ion; en los renditinn os 
acjr:colOA~ y atLiraon;, crisis y el coI;3pso OS0 1)1 de 
algQH"S 1 'c~ WS WIMS.v (de alto V'iI~O ellii C.)!2> a~lC 

i~ii~i~: (! lasLa (ii ilg. dWn whhi al MiSMOSI prccLi cas do 
uso do plagcju~Oida y pirohlwav ee Lenciales ciiindo so esLudiO 
hace W~s He die z 2 asO (1 CA I, 1976). Desdo entoncos , el 
irea s 0mb rada ha a j ado do 105 ,000 ha a~ 3 1 ,000 h a y. nio 

inues;L ra sona les due racupwrac 10 H 

- El usa dos eu idady de u.1.euicidas en cult ivos 
coImlOr2 tln de~rial1to valo r ha cd1s ado una epldem ia de 
onvn Iion.am kios huLme nys LoI t:LraLbaj adores do camp.) 
y los agrLiI9Dltoes tien quo Aplicar piaguicidas 
parua gaOi .i ; la VIda o pro Leger on cuitivo. Si se 
perunit que continrie sin cnLrlar, el 
enverienamien to por plag ic idas se convert irAi en un 
ma 1 endomicceon a) 6urea ru ral de Guatemala. 

D,. Complromis. irreversibie do rocursos 

No so provM nincjuno on ci DAA-II. 
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LISTA DE QUIEN"S PREPARARON EL INFORME 

1. Theo Watson, Ph.D., Entomologia, Universidad de Arizona 
(jefe del equipo). 

2. Ronald E. Estrada, M.Sc. , Protecci,5n do Culti.vos,
ECO'I:',CN(A, Con<sulto res Asociados (ospecialista en protecciOn 
de cultivos). 

3. Luis Castaizeda, m.Sc., Nanajo forestal y do cuencas 
hid r ic~as , Univ ~ rmicid, ,4em Cci: .o (especiali.sLa on manojo 
de lo :.]t, .,3 y cu, nca:; h dc-[ca: . 

4. Stephen Stew,:t, Ph.D., Sociologia, Stewart & Asociados 
(Soci6 log,)) . 

5. Fe2riidnco Ma'.tuegu:, L icenc iado en Quimica, ICAITI 
(Toxi.c: l.ogo de pla gu ici da ).) 

6. Allan Gc,nz] oz , .. Sc. , Manejo de cuencas hidricas, IGM 
(manejo de cuenca.; hidricas). 

7. I sma (! P1nciciio , B356 logo, CECON (especialista en 6reas
 
silve. L-ro6 y diive:rsidad bl olgica)
 

8. Hleviberto Acreaga, Mdico, Universidad do San Carlos
 
(epidomi6logo de plaguicidas)
 

9. Hlugo 
Arriaza, Aqr6nomo, ECOTECNIA, Consultores Asociados
 
(coordinador do investigaci6n y t6cnico). 

10. Mario Fernandez, B.S., Biologia, ECOTECNIA, 
Consultores
 
Asociados (coordinador do la investigaci6n de campo y

tMcnico) 

11. Flora Hern'indez, B.S., Biologia, ECOTECNIA, Consultores 
Asociados (editor:a t~cnica, investigadora y analista de
 
datos).
 

12. Ev ',n Maza-iegos, Mddica (apoyo en epidemiologia de
 
plagui..- s
 

13. Da iio Mendoza, ECOTECNIA, Consultores Asociados 
(especialista en computacin). 

14. Luis Reyes, Universidad de San Carlos (Bioestadigrafo).
 

15. Claudia de 
 Wilhelm, ECOTECNIA, Consuicores Asociados 
(Asistonto Adminisl:rativa). 

16. Eduardo 
Villagrn, M.Sc., Economia Agricola, ECOTECNIA,
 
Consultores Asociados 
(Gerente del Contrato).
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YBERENCIAS_-CITADAS
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